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No sin motivo pudiera decir que inauguramos esta noche, 
si no las fiestas, que tocan el ano proximo, del Centenario de 
Colon, t~ sea del descubrimiento de America, cuando menos, 
la serie de demostraciones, con que han de conmemorarse 
persona tan singular y tamano suceso. Prosiguiendo el Ateneo 
su comcida historia, no habia de permanecer a ellas ajeno y, 
ha resuelto dedicar a tal asunto, por tanto, el mayor numero de 
sus conferencias en este y el curso siguiente. Asi, por la obli- 
gacion que me impone el puesto que ocupo, como por el vivi- 
siino entusiasnlo que en mi propio excita este Centenario, soy 
sin duda de los que han aprobado y estimulado mas las dichas 
conferencias, aunque en realidad se me haya adelantado a pro- 
ponerlas el digno Presidente de la seccion de Ciencias histo- 
ricas. Y claro esta que quien ha solicitado del modo que yo el 
concurso de tantos otros, para que el fin propuesto se cumpla, 
mal podia negarse, por ningun genero de obstaculos, a tomar 
sobre si alguna parte -del trabajo comun. Razon no me faltaba 
para la excusa, mas no he pensado en alegarla. Pues que soy 
aun Presidente del Ateneo, y con el he acordado que la Cor- 
poracion se asocie al Centenario, justo es que aporte tambien 
mi grano de arena al monumento intelectual entre todos p r p  
yectado. A eso, seriores, vengo. 

Oyendo esta noche mis desalinadas frases, debierais acaso 



juzgar de menos magnitud y hermosura, que en mi concvpto ha 
de ser, el monumento de que hablo. Pero quien tal recelara, 
expondriase a grande error; que a ninguna otra de las personas 
encargadas de las conferencias le rodean circunstancjas pare- 
cidas a las que a mi me impiden ofreceros un fruto bien madu- 
ro. Estad, pues, seguros, senores, de que no dara cumplida 
idea, ni mucho menos, mi conferencia, de lo que han de valer 
las que de aqui adelante escuchareis. Solamente servira lo que 
hoy yo exponga a modo de anuncio, pues ni de prologo mere- 
cera el titulo. Como de estas cosas se ven con frecuencia, 
brotando a lo mejor, y alzandose, de minimos germenes gigan- 
tescos y seculares arboles. 

D e  sobra habra comprendido el auditorio con solo conocer 
nuestro acuerdo, que no tratamos de fabricar un edificio con 
simetricas lineas, y todavia menos sometido a la necesidad pri- 
mordial de las obras de arte, es decir, con proporcionado des- 
envolvimiento y ejecucion sistematica. Quien podria preten- 
derlo en obra de muchos autores? Tan solo cabe que sea 
comun el entusiasmo fundadisimo que a todos inspirara cuanto 
toca al origen y vicisitudes, primero del descubridor, despues 
del descubrimiento. Tan solo sera de rigor que, al acercarnos a 
las fechas, mas que cualesquiera otras memorables en la serie de 
los sucesos humanos, de 3 de Agosto y 12 de Octubre de 1492, 
ninguno deniegue la justicia debida a cuantos de una manera ii 
otra, y con mas o menos merito Y eficacia, pusieron mano en 
la aventura inmortal. Por  lo que hace a la forma, inevitable 
es que nuestras conferencias constituyan monografias indepen- 
dientes, ora expuestas por individuos de esta Corporacion, ora 
por sujetos altamente reputados de aquellos paises que, al tiempo 
mismo que los hijos de la moderna Espana, deben recoger hoy 
la gloria del descubrimiento. Quiza por la misma espontaneidad 
y autonomia de cada espiritu, podran en este colectivo trabajo 
investigarse, analizarse y explicarse por mas intensa manera los 
hechos, ya anteriores, ya posteriores, que se relacionan con 
el cardinal hecho de que trato. Materia vasta, vastisima; mas 
no por eso desigual a las combinadas fuerzas del Ateneo, y 
de los que en esta ocasion contamos por aliados. Y ya que no 
nos sea posible desempenarla con aquel sumo sentido que en sus 



ultimas y trascendentales lucubraciones pide la historia, tal vez 
aqui logremos una ventaja diferente y peculiar 6 las monogra- 
fias o estudios de sucesos particulares, es 5 saber: que sea ma- 
yor la riqueza de las observaciones. Ni estas han de limitarse 
al descubrimiento en sus principios, que quedaria a medias la 
obra, sino que han de extenderse a su desarrollo sucesivo, es 
decir, a la conquista, y aun al estudio pasado y presente del 
nuevo orbe descubierto. Tal  es, en conjunto, el tema. 

P a ~ a  cumplir mi propio cometido, que especial asunto 
debo yo disertar esta noche? No se si acierto; pero despues 
de vacilar bastante, resuelvome a dirigiros algunas considera- 
ciones generales acerca del criterio historico con que las dis- 
tintas personas que en aquella hazana altisima ~ntervinieron 
han sido despues juzgadas. Porque a primera vista diria cual- 
quiera que nada de lo que con el descubrimiento se relaciona 
puede necesitar ya de nuevos esclarecimientos, ni prestar mo- 
tivo a reflexiones nuevas; y bien sabeis cuan lejos anda eso de 
ser exacto. Mucho, en verdad, se ha escrito sobie los antece- 
dentes del descubrimiento; sobre la persona de Colon y la con- 
ducta de los Reyes Catolicos con 21; sobre la participacion 
completa de la nacion espanola, representada 3 un tiempo por 
sus prelados o frailes, sus catedraticos y sabios, sus marinos, 
sus aventureros y hasta sus fisicos o tnedicos. E l  caso es, sin 
embargo, que respecto a cualquiera de los acontecimientos 
desnudos, aun los mas sencillos, cada dia levanta la critica 
nuevas nieblas, y eso que, a decir verdad, poquisimos puntos de 
historia han logrado tan numerosos e incansables investiga- 
dores. 

La natural division de la materia, obligame a poner la sola 
persona de Colon, de una parte y de otra la entera Espana, 
sin cuya ayuda, por cuanto los datos indican, no habria llevado 
su empresa a efecto jamas. Y a mi, apresurome a proclama~lo, 
me seduce ante todo la maravillosa fuerza de espiritu del 
hombre, que aunque hubo de tener, cual todos, sus defectos, 
a todos los conocidos les ha sobrepujado, sin duda, por lo 
que toca a la identificacion de la idea, producto de su propio 
cerebro, con la realidad que Dios escondia aun entre sus mul- 
tiples secretos. Penso Colo11 o vio con vision ininutahle, cla- 



risima, tanto y mejor que con sus ojos mismos pudiera ver el 
opuesto hemisferio y los antipodas; pacto sobre ello en conse- 
cuencia cual pudiera sobre materiales y ya poseidos b;enes; 
oyo, disputo, afronto anos y anos la natural duda, cuando no 
la incredulidad invencible de sus contemporaneos, mientras 
que el siempre mantuvo su infalibilidad. Prodigio verdadero de 
fe racional, no hallo por casualidad el orbe nuevo como tantos 
han hallado las cosas, sino que decididamente marcho a poner 
sobre el las manos. Aquello de que del Occidente se caminase 
directamente al Oriente, supolo por el raro esfuerzo de su en- 
tendimiento, cual nadie lo habia sabido, sino todo lo mas sos- 
pechado, hasta el. Anticipo asi, cuando menos, el descubrimien- 
to  del Nuevo Mundo, y quiza porsiglos, bien que no parezca 
probable que aun sin el permaneciera ignorado siempre. Diole 
con su calculada victoria un triunfo a la razon humana, que 
nunca le habrian dado, por cierto, ni anteriores ni posteriores 
navegantes al desconocido hemisferio, llevados por obra de 
su impericia o su desgracia, y mas dignos que de gloria de 
compasion, como cualesquiera otros naufragos. ~Concibese que 
enfrente del excelso merito de Colon, se ose poner al de des- 
cubridores, mas o menos autenticos, pero siempre inconscien- 
tes, casuales e ignaros? Ni en lo mas minimo empecen tam- 
poco a la memoria purisima de aquel los vagos atisbos de la 
antiguedad clasica o del Renacimiento respecto a la esfericidad 
del planeta, porque al fin no fue tal doctrina entonces, cual 
tantas otras, sino un mero tanteo de la razon en que el error y 
la verdad ostentaban derechos iguales, preponderando el pri- 
mero con resistencia escasa; una en suma, de esas hipotesis faci- 
les y abundantes que mas veces retardan que apresuran el pro- 
greso. Lo cierto es que, en el decimoquinto siglo, la inmensa 
mayoria de los pensadores y sabios no creia de veras en los 
antipodas, y menos concebia que la aun incognita ley de la 
gravitacion permitiese ir, cual por una planicie, sobre la invi- 
sible curva del Oceano, tan mal calculada en su extension por 
Colon mismo ; error, como desde luego se advierte, que pudo 
bastar para que, poseyendo y todo la verdad racional, por lo 
inesperadamente largo del trayecto, fracasara la empresa. Y aun- 
que algunos opinasen ya con firmeza que podia haber antipodas, 



observese que el no los creyo solo posibles, como los demas, 
sino ciertos, incontestables. Lo cual abre un abismo entre el y 
todos, porque las hipotesis atrevidas entre ini.-,guras opiniones, 
son comunisimas; lo raro, lo inaudito es tener sobre lo no ex- 
perimentado, y simplemente conjetural, una bsoluta, invenci- 
ble, incontrastable certidumbre, hija tan solo de la razon. 

Pero si en nada pienso menos, segun se ve, que en regatear 
a Colon su gloria unica, nadie esperara de mi tampoco, y vos- 
otros menos, que desconozca el merito singularisimo que en 
aquella empresa ostento la gente, por ambos mundos repartida 
ahora, pero siempre en los sentimientos una, que prohijo su aven- 
tura y le siguio en ella. La Reina Isabel, sus damas, los rnagna- 
tes, los frailes, los particulares, todos aqui ~nostraron inaudita 
generosidad de animo, considerando que mas que por abstrusas 
explicaciones ci>smograficas, las cuales tambien escaseo Colon 
por recelo de que se sorprendiese su plan, dejaronse sin duda 
seducir de la sublimidad misma del nunca pensado proposito. 
Igual, y aun mayor admiracion merecen los que entregaron sus 
bienes y personas a la voluntad e inteligencia de un marino 
aventurero, mercenario, y de nacion extraiia, lanzandose con 
incertisimas esperanzas a espantables y seguros riesgos, para 
lo cual se necesitaba tanto mayor heroismo, cuanto menos fe 
ciega se abrigase en la conviccion racional de Colon. Y pues 
que de la gente espanola hablo, tampoco debo ya omitir que, 
aun muerto aquel genio extraordinario, no desmayo un punto 
en la maravillosa empresa, sin contentarse con descubrir mas 
islas, y divisar 6 tocar el continente, sino antes bien desenvol- 
viendo inmediata, tenaz y valerosisimamente el pensamiento 
germir'al del perdido caudillo, hasta ponerlo en ejecucion todo 
entero, y pasar, con efecto, de  Occidente a Oriente, salvando al 
fin el inesperado obstaculo de ambas Americas. 

Confiesolo ingenuamente. Desahogo del entendimiento y 
que no decirlo? tambien para mi del corazon es adelantar 

estos conceptos; pero por demas sabeis que no son reflejo de 
juicios unanimes. Verdad es que la unanimidad de los juicios 
historicos es cosa rara,  rarisima, principalmente en nuestra 
epoca. Bien que ella alardee cual otra ninguna de imparcia- 
lidad y amplitud de miras, el hecho es que jamas han pesado 



mas las pasiones contemporaneas sobre la critica de lo pasado. 
Los medios de investigacion se han multiplicado a no dudar; 
toinanse los datos de los archivos, de las Memorias, de docu- 
mentos fehacientes, de las fuentes mismas, en suma; y la verdad 
seria casi siempre facilisima de conocer, si nunca dejara de bus- 
carse ingenuamente. No acontece eso cuanto debiera porque las 
preocupaciones y los intereses, cual si ya no llenasen bastante 
la vida actual, suelen citarse tambien a descomunales batallas 
sobre cualquier asunto de otros dias. !Infeliz del personaje 
6 personajes historicos que nuestros tiempos destinan a servir 
como en antigua liza para ventilar diferencias religiosas y poli- 
ticas! Basta que tal o cual haga falta en determinada tesis, para 
que corra riesgo de verse arrancado de la historia y conducido 
a la polemica, a fin de desfigurarlo a placer. Lo peor es que ni 
siquiera se obra asi de mala fe las mas veces. Los sentimientos 
contemporaneos eclipsan los pasados, y lo que por cierto se 
tiene ahora con frecuencia cierra el paso a la recta cornpren- 
sion de aquello que lo era en realidad, o por tal se reputo otras 
veces. Y, enpetanto, el personaje pretexto , simbolo , mero 
argumento de actualidad, aparece bajo dos aspectos solo, igual- 
mente incompletos e inverosimiles en la historia: el de hombre 
perfecto en todo 6 del todo malvado. A que se junta la por lo 
comun desdichada intervencion de los puros literatos en la his- 
toria. No,  no es segura preparacion la de inventar personajes 
novelescos o dramaticos, aunque sean naturalistas al uso sus 
autores, para juzgar a los hombres, por Dios 6 la casualidad 
encargados de gobernar a otros. D e  tal origen nacen los erro- 
res de biografos bien conocidos en quienes la pasion sectaria 
no hizo presa tal vez; pero que han escrito sobre el descubri- 
miento y los descubridores de America, ya en uno, ya en otro 
sentido, sin buscar la verdad estrictamente. Quien inquiera en 
esto alusiones, las hallara de seguro. La bibliografia de Colon y 
del descubrimiento presentalas a la memoria facilmente. 

No vengo a convertir aqui yo en polemica mis reflexiones 
historicas, y por eso me bastara con anadir a esta parte de mi 
discurso algunas pocas mas. Notorio es que el escepticismo y 
el protestantismo, contrapuestos a la tradicion catolica y al 
catolico espkitu de que sincerisimamente estuvo imbuido Co- 



Ion, coligados con el irrespetuoso criticismo de nuestros dias, 
malcontento el iiltimo con toda superioridad humana, que por 
su altiira achique a la generalidad de las gentes, de tdl manera 
tratan a aquel a veces, que no harian mas contra cualquier ene- 
migo vivo y personal. Escritores extranjeros, y no solo de 
nuestro sexo hay, que tales parecen. quien ignora que por 
mero amor propio nacional, tampoco son hoy raros los que in- 
tenten anteponer y aun sobreponer los descubrimientos incons- 
cientes y mas o menos averiguados, de que hable antes, al caso 
sin ejemplo de Colon? Mas no hay que desconocer que por 
igual modo se peca en sentido adverso. Tampoco falta quien 
saque al grande hombre de la realidad de la historia, vedando 
a esta el cumplimiento inexcusable de su oficio, y echandola en 
cara el que de buen o mal grado se rinda a las crueles necesida- 
des de una investigacion sincera. Para estas otras personas no 
basta reconocer la robusta fe en Dios que alumbro todos los 
pasos del descubridor; no basta celebrar los indudablemente 
cristianos propositos que llego a tener, y sus aspiraciones casi 
monacales al fin. Quisieran que sus hechos no hubiesen depen- 
dido de una intuicion y reflexion peculiarisiinas y de una ex- 
celsa voluntad humana, sino de auxilios sobrenaturales; y de- 
mas de pretender esto, que no negaria yo a tenerlo decidido 
quien puede, diriase que entienden que a un hombre tan rico 
en gloria se le despoja de toda aquella que indudablemente 
pertenece a otros, por moderada porcion que se les conceda. 
Tan varios metodos de historiar no se han aplicado unicamen- 
te a Colon, sino a todos los espanoles que en su empresa to- 
maron principal parte. 

Hablemos, cual es natural, primero de Isabel la Catolica. 
Magnanima, virtuosa, hasta heroica mujer, fue aquella, no hay 
que dudarlo, y la primera autora del descubrimiento, despues 
de Colon. Aca ea  Espana, no se que hada benefica ha solido 
apartar de su frente hasta aqui, los dardos que la moderna crf- 
tica prodiga. lMas cuanta no ha sido, en cambio, la desdenosa 
injusticia, o el antihumano rigor con que a proposito de Colon 
se ha tratado por los propios espanoles a aquel admirable politi- 
col que por excelencia lleva el nombre de Rey Catolico? {Cual 
no ha sido asimismo la preterici6n inicua de los servicios de Mar- 



tin Alonso de Pinzon en la inaudita empresa, y, a la par, cuales 
ridiculos cargos no hemos visto amontonados sobre los valien- 
tes hijos de Palos, Moguer, Huelva y otros puertos oceanicos 
que tripularon las famosas carabelas? Los errores atribuidos a 
nuestros compatriotas acerca de todo esto se han extremado y 
~nultiplicado rnuchisiino mas, como era forzoso, entre los ex- 
tranjeros. Y bien mirado, senores, para declarar, por ejemplo, 
santo a Colon, si acaso lo fuera, precisa necesidad de ha- 
cerlo tambien martir, difamando a muchos, sin los cuales, segun 
todas las senas, jamas hubiera el llevado a cabo su descubri- 
miento? CES justo que se pretenda mermar su peculiar merito a 
toda la nacion constante y esforzada, que por cierto, abrio lue- 
go al antiguo el nuevo continente, lo descubrio todo, o casi 
todo en resumen, y con los ojos de Vasco Nunez de Balboa 
vi6 la vez primera aquella parte del Oceano, por donde, con 
efecto, era posible ir de Occidente a Oriente, visitando las re- 
giones de que tan fantastica noticia di6 Marco Polo, y que, 
el inmortal Colon busco, despues de todo, en vano? 

i Ah! No temais, repito, que ni de lejos indique esto tampoco 
que, en algo intente disminuir la gloria de Colon. E n  mi con- 
cepto alcanzo el cuanto al genio de un hombre es dado alcan- 
zar. Para reconocer su maravillosa fuerza basta con que viese 
tan claramente como la luz del dia la esfericidad de la tierra, 
pues que el no la supuso, sino que en su entendimiento la vio, 
segun ya he expuesto, con evidencia y certidumbre totales. Ni  
fue menor entonces su merito al ir a buscar de hecho a los anti- 
podas sospechados ya por Pitagoras, pero nunca hasta alli bus- 
cados por nadie. Pero la razon humana, que llega a determinar 
en su ejercicio las universales leyes, no abarca la realidad en- 
tera en sus detalles, y sufre inevitables chascos de parte de la 
Naturaleza. Colon, que descubrio el continente americano, ni 
conto, ni pudo con el contar. Enamorado de las descripciones 
magnificas de Marco Polo, que tenia por exactas, imagino lle- 
gar de un tiron, relativamente corto, hasta las Indias clasicas y 
sus adyacencias desconocidas, o sea al fabulosamente rico 
Catay, sin tropezar con las verdaderas Antillas, ni con el vecino 
imprevisto continente, sino dando cualquier dia fondo sus an- 
clas, alla en lo que conocemos hoy par la China 6 el Japon. Lo 



cual proclama una vez mas que la razon, por soberana que sea, 
sin el contraste de la experiencia, yerra a menudo; verdad vul- 
garisima, y hasta exagerada, en nuestros dias. 

Sea como quiera, senores, bastaria y sobraria lo que dejo ex- 
puesto para demostrar, si de antemano no se supiese, cuan lejos 
esta de ser innecesario el leal esclarecimiento de las varias y 
complicadas cuestiones zi que el suceso que conmemoramos da 
lugar. P o r  el contrario, todavia ha de ser utilisima la interven- 
cion en ellas del Ateneo, estudiandolas y resolviendolas con 
el espiritu desinteresadamente investigador, que sus tradiciones 
piden, sin dejarse seducir por preocupaciones ningunas, mal 
avenidas siempre con la ciencia de verdad. 

Sentado dejo ya que nada absolutamente importaria al me- 
rito de Colon el que tales o cuales pescadores, 0 simples mari- 
neros, arrastrados por tempestades ciegas, y sin propia con- 
ciencia del caso, hubiesen llegado antes que el a estas O las 
otras costas remotas de la futura America. Bueno sera anadir 
ahora que si unos cuantos islandeses, o acaso tales o cuales 
habitantes de la Groenlandia, sin querer lanzados sobre desco- 
nocidas rocas, hubiesen vuelto por azar rarisimo desde aquella 
tierra que continuo incognita a su patria, jamas hubieran puesto 
en contacto, como, con efecto, nadie habia puesto cuando 
aparecio Colon, el nuevo orbe con el orbe antiguo ; que es 
lo que deliberada y cientificarnente quiso este lograr, y lo- 
gro. iQue tendria que ver pues, repito, aun demostrado, el in- 
voluntario arribo de tales o cuales desgraciados a las inhospi- 
talarias costas del extremo septentrional de America, con la 
demostracion experimental y buscada de la esfericidad del pla- 
neta? Los propios viajes de los portugueses, con ser ya harto 
arriesgados, y probar bien la ciencia adquirida en la famosa 
escuela de Sagres, bastaban a dar estimiilo, no suficiente 
ejemplo a la empresa espanola. Cosa muy diferente era seguir 
el perfil de costas mas o menos tormentosas, sin perder, sino 
por plazos breves, el contacto con la madre tierra, lo cual en- 
traba, despues de todo, en la tradicion y las ideas del mundo 
antiguo, que el abandonar, pasadas las Canarias, es decir casi 
desde el mismo principio, toda relacion con el orbe conocido, 
que quedaba atras, a fin de buscar por bajo de el otro nuevo, 



sin mas seguridad que la conviccion de un hombre, todavia 
colocado en visible contradiccion con las leyes fisicas hasta 
entonces admitidas universalmente. ha existido en lo 
humano, que a tal punto desafiase el horror legitimo que ins- 
tintivamente infunde la obscuridad de lo que nadie ha expe- 
rimentado o visto jamas? Cualquiera que el convencimiento de 
Colon fuese, no recelo al menos que del todo, como en 
parte, le burlase la realidad, nunca esclava de la razon ni de su 
logica? (Ajlausos.) Pues todo eso anduvo en Colon hermanado, 
con el raro modo de sufrir durante la preparacion de su em- 
presa lo que mas cuesta soportar al genio, 1'0 que mas cuesta po- 
ner de su parte a la superioridad que plenamente se siente, es a 
saber, la paciencia con la ignorancia hostil de los demas. 
(Ajlausos.) Es  para mi Colon, por tanto, el personaje de la his- 
toria que mas intima e indisolublemente haya incorporado su 
pensar en su vida entera, y uno de los que mas han probado sin 
replica, cuanta sea la ventaja que todavia lleve la voluntad al 
entendimiento, por inmenso que se le suponga, para formar 
hombres grandes. 

Hay por supuesto, que contar, con que desde los tiempos 
mas antiguos calculaban ya algunos la esfericidad del planeta 
que el genoves demostro. Bastante mayor era naturalmente 
el ~iuinero de los que en el decimoquinto siglo la sospecha- 
sen tambien. Y dire ahora mas, y es, que a mi juicio el pre- 
sentimiento de que hubiese tierras mas alla de las playas de 
Cadiz, y mas alla de las costas, tan perseguidas a la sazon, del 
Africa, tanto y mas todavia que en ciertos cosmografos con- 
temporaneos de Colon, y con mas intensidad que en los sa- 
bios, desde Aristoteles y Seneca hasta Toscanelli, probable- 
mente bullia en los marinos de nuestras playas occidentales y 
sus cercanas islas al ir a acabar el decimoquinto siglo. No 
cabe duda que algo a manera de incierta luz, distinta de la 
escasa y contradictoria especulaci6n cientifica de entonces, 
alumbraba a aquellas gentes que, aun sin ser de oficio mari- 
nos como los Pinzones, sino tal vez frailes, tal vez medicos, 
tan facilmente se inclinaron a que el desconocido piloto ex- 
tranjero tuviese conipleta razon. Mas {por que, aun con seine- 
jantes imaginaciones, nadie, antes que Colon, tento, ni pensaba 



tentar, la experiencia que desde Palos y Cadiz, y todavia mas 
desde las Canarias, estaba tan a mano? {Por que con eso y todo 
transcurria afio tras afio, no ya sin que el orbe nuevo se descu- 
briese, sino sin que siquiera se hablase de procurar su descubri- 
miento? Al mismo Martin Alonso Pinzon, que no era ignorante, 
que quiza sabia tanto de la cosmografia de la epoca como Colon, 
y que era acaso mejor marino que el, que no se le oyo ha- 
blar nunca de acometer la empresa hasta que se presento en la 
Rabida el genoves? Siglos y siglos habian ya transcurrido de 
igual suerte, y algunos pudieron muy bien transcurrir despues, 
por igual modo,sin que otro que Colon se decidiera a descifrar 
el espantable enigma. Falto, por consiguiente, hasta el, y Dios 
solo sabe por cuanto espacio de tiempo hubiera todavia faltado, 
una razon capaz de tan evidente percepcion como la suya, y 
una voluntad asimismo a la suya identica, que pudiera repu- 
tarse sobrehumana, si al cabo y al fin no estuviesemos ciertos 
de que se encarno en un hombre. 

No debe quedarme, tras lo dicho, remordimiento alguno de 
negar a Colon cuanta justicia merece. Pero bien conoceis ya, se- 
nores, que no me he propuesto seguir el ejemplo de los que, sin 
previo proceso y fallo de canonizacion, rinden a los hombres 
culto, por mucho que aplauda sus hechos, y por dignos que los 
juzgue de la glcria. Ni siquiera he de admitir que con potencia 
y exito iguales se emplee a un tiempo el genio en todas las ope- 
raciones humanas. {Por que Aristoteles habria de haber sido 
capaz, y pareceme buen ejemplo, de los aciertos de Fidias, 6 
Mozart de los de Napoleon primero? No: resignemonos a ver en 
los hombres, por mucho, y justamente que los admiremos, el 
bien y el mal aunque sea en desiguales proporciones mezclados, 
asi en lo que piensan, como en lo que hacen. Lastima que hom- 
bre de tamano tal como Colon padeciera en este mundo tam- 
bien, aunque el mismo Hombre-Dios padecio, segun se sabe. 
Mas porque fuese tan grande, de suponer que no tuvo 
culpa alguna en sus infortunios? Soy yo de los que piensan que 
el arte debe ser ideal en su esencia y perfeccionador de la 
Naturaleza, aunque de ella emane directamente. Cuanto a la 
historia, no hay que pensar tal cosa. La historia que no es esen- 
cialmente realista, ni merece tal nombre, ni el de obra literaria 



siquiera. Queden ciertos engendros, mas o menos felices, para 
recreo de almas debiles. La verdadera historia pide, a la ma- 
nera que en todos, sobre el asunto de que hoy trato, que se 
estudie mejor que hasta poco ha se estudiara, quienes y cuales 
fueron de verdad los personajes que ayudaron o contrariaron a 
Colon, y por cuales motivos, antes de su empresa y despues de 
lograda. Si estudio semejante corresponde a todo pais, no es sin 
duda exceso de patriotismo pensar que a ninguno cual a Es- 
pana. Porque, es verdad que para ser esta la nacion unica 
que puso a contribucion sus Reyes, sus pilotos, sus marineros, 
y dio todos los recursos precisos para acometer y cumplir la 
gloriosa aventura, se la ha calumniado ya por demas? [Que se 
queria por aquellos que nos suelen motejar de ingratos? Cuando 
el resto de Europa, incluso su patria Italia, tan llena de los 
esplendores del Renacitniento cientifico, literario y artistico, ni 
siquiera se digno fijar la vista en el descubridor, y sus ofertas; 
cuando eso hicieron asimismo Inglaterra y Portugal, maestra 
esta entonces en descubrimientos y navegaciones, ipretendese 
que no solamente los Reyes, y bastantes de sus subditos, sino 
absolutamente todos los sacerdotes de Espana, sus catedrati- 
cos, cortesanos y guerreros, y cuantas personas, en fin, pobla- 
ban sus campos y costas, sin disputa y de plano asintieran por 
aclamacion unanime a una idea tan poco aceptada aun y de 
indole tan conjetural? La singularisima conviccion racional de 
Colon, que constituye su mayor grandeza, {podia poseerla cual- 
quiera en el decimoquinto siglo? Si fueran todos a la sazon ca- 
paces de lo qLie Colon fue, que consistiria el merito unico 
de aquel hombre? D e  ninguna de tales exageraciones necesita 
la eterna fama del descubridor, ni cabe que las respete la his- 
toria. Complazcanse, pues, cuanto quieran los panegiristas, que 
no historiadores, en describir con colores negrisimos las oposi- 
ciones, las dilaciones, las informalidades y antipatias con que 
el glorioso genoves luch6 en nuestra nacion, disminuyendo por 
sistema, en cambio, lo que Colon debio a la gente heroica que, 
primero bajo su direccion, y por si sola luego, realizo la total 
obra que aquel se propuso, pero que no cumplio del todo, ni 
pudo cumplir. Todo eso es vano, sobre infame empeno, de 
manchar nuestra gloria indisputable. 



Mas volvamos, que ya es justo, a los Monarcas insignes que 
juntamente regian a Espana a la sazon. Isabel de Castilla, ya os 
lo he recordado, siempre ha sido como un flaco de la historia, si 
consentis el empleo de frase tan familiar. (Muy dien, muy 
bieu). No, en verdad, porque deje de merecer la venerada 
princesa cuantos encomios se han hecho de su persona, sino 
porque entre tantas cualidades, como a no dudar poseia, 
negara que alguno que otro defecto se le pudiera notar o supo- 
ner por los escritores catolicos, no tan solo espanoles sino 
extranjeros, aunque no diesen, cual de ellos dan, testimonio 
los cronistas mas veridicos? Pero ya se sabe que el idealismo 
historico no capitula, y,  con raras y generalmente brutales 
excepciones de protestantes fanaticos, la Reina aparece per- 
fecta. Por  lo que hace a Espana, en particular, ni las pasio- 
nes desatadas contra la unidad catolica, que le debio tanto, ni 
el escepticismo hostil a toda piedad de los actuales tiempos 
han osado, sino tal vez de lejos, insultar su memoria. Claro 
es que tratandose de juzgar a la excelsa Reina, como a los 
humanos hay que juzgarlos, es decir, sumando sus cualida- 
des y restando sus defectos, para fijar su valor positivo, la his- 
toria ha procedido con niuchisima justicia. importa en un 
cuadro hermosisimo cualquiera accidental imperfeccion? Siga, 
pues, en buen hora, incolume Isabel la Catolica, a traves de las 
edades, y quiera Dios que la critica, tan justa hasta ahora con 
ella, jamas desconozca el  merito de la mujer rnas grande, y 
seguramente mas respetable de la historia. Pero que no ha 
de quedar alguna parte tainbikn de la imparcialidad critica para 
su esclarecido esposo D. Fernando? Que ella fue quien creyo 
primero, y tuvo la principal parte en la empresa de Colon, no 
cabe duda. Vacilo, no obstante, cual era natural, y hasta se dice 
que, sin los buenos consejos y exhortaciones de personas de 
su corte, hubiera dejado irse de SantCl F e  al descubridor. Mas 
ello es que se convencio, que se decidio, al fir,, y que, por cuen- 
ta de su corona de Castilla, se inicio la empresa. 2 Que pensais 
que le valiese mas para alcanzar la gloria inmarcesible que de 
eso ha resultado: su talento politico, o su corazon? cuando 
acordara el mundo todo la preferencia sobre materias de Esta- 
do, entre el corazon y la cabeza? Soy yo, por de contado, de los 
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que entienden que, en materias tales, y en todas las de orden 
practico, acierta esta ultima muchisi~nas mas veces que aquel. 
Fuerza es, con todo, que reconozcamos que acierta tambien el 
corazon en ocasiones. Y una de ellas fue incontestalulletnente la 
que nos ocupa ahora, en la cual el genio politico del Rey Cato- 
lico quedo muy debajo por las resultas del corazon magna- 
nimo de su mujer. Mas tiempo es ya de que se examine este 
caso serenamente. 

Era  todo un hombre de Estado Fernando el Catolico, y 
grande hombre de guerra asimismo, sin duda alguna; pero no 
solo en este del descubrimiento, sino en los demas negocios pu- 
blicos, represento siempre un segundo papel, mientras D." Isa- 
bel vivio, y no a los ojos de los castellanos unicamente, sino a 
los de sus propios subditos aragoneses. Las pruebas abundan. 

de que dependia eso? Del magnanimo corazon como al- 
guien dijo, o sea del caracter decidido de la Reina, al cual 
constantemente se sometia su esposo, por amor o prudencia. Ni 
hay que extranarlo, pues cosas tales se han visto siempre por el 
mundo, entre hombres insignes y mujeres de mucho menos 
valor que Isabel la Catolica. Para Colon y para el descubri- 
miento, no hay que decir que la dicha sumision fue circunstancia 
dichosa. Porque nadie afirma que llegara a persuadirse D. Fer- 
nando de que el descubrimiento era infalible, y menos de que 
los premios que Colon demandaba, y en Santa F e  y Barce- 
lona obtuvo al cabo, fueran juiciosos, y en buena politica posi- 
bles. Sin embargo, tampoco consta que pusiera grandes obs- 
taculos al curnpliniiento de la voluntad de su mujer, una vez 
ella resuelta a que la expedicion se emprendiese. Lejos de eso, 
contribuyo a prepararla en union de su regia consorte y aliada 
de Castilla, por todos los medios. Faltole solo, en suma, el en- 
tusiasmo ciego. D e  ningun otro delito se le puede acusar. Mas 
ante todo, es de observar, que a un principe aragones, nacido 
sin duda con inclinaciones mediterraneas y europeas, como sus 
ilustres ascendientes, no le debian de ser tan simpaticas cuanto 
a la Reina las conquistas sobre el Atlantico, que bien de antiguo 
seducian a los castellanos. E1 peculiar teatro de las glorias de 
la Casa de Aragon era el Mediterraneo, donde poseia ya Cer- 
defia, Sicilia y Napoles, que habia de incorporarse definitiva- 



mente a Espana poco despues; y estaba todavia en la memoria 
de todos como los almogavares catalanes y aragoneses habian 
hecho bambolear un dia el imperio griego con sus terribles chu- 
zos, ensenoreandose ademas de la Grecia clasica. La posterior 
politica de D. Fernando en Italia, patentiza, por otra parte, que, 
cuando nadie lo imaginaba, el supo que en aquella direccion 
habian de buscar las naves catalanas y mallorquinas la gran po- 
sicion politica que mantuvo Espana por tres siglos, y de que 
tanto se envanece aun. Politica sin nada de prodigioso, ni de 
poetico, sino tal cual debia concebirla e iniciarla un verdadero 
hombre de Estado. Por  el contrario, la Corona que tenia a su 
disposicion las naves de Huelva, Sevilla o Cadiz, y gobernaba a 
los marinos que habian ya ocupado las Canarias, parecia tener 
senalado por la Providencia otro camino a su propla politica, y 
encarnacion de ella fue Isabel la Catolica, sin curarse en tanto 
por igual medida de la razon de Estado como de sus corazonadas 
de mujer. No habia motivo para que el talamo comun suprimiese 
de golpe diferencias en los modos de sentir y de ver, que de sobra 
explican los respectivos origenes de los Monarcas, y sus diferen- 
tes sexos. La Reina hizo mas numerosa y extendida raza espa- 
nola, pues que la implanto para siempre en el desconocido he- 
misferio; el Rey, con el dominio de la otra gran Peninsula me- 
diterranea, facilito a nuestra nacion largos anos de preeminencia 
en el mundo, que sin eso, p x  unanime testimonio de los consii- 
mados politicos de la grande epoca, no habriamos gozado solos 
jamas. Pero si la mayor tibieza de 1). Fernando, en todo lo re- 
lativo al proyecto, se justifica asi plausiblemente, todavia es mas 
excusable su actitud contraria a las demandas singularisimas 
de Colon. 

Nada sublima a mis ojos tanto el caracter de Colon, ya lo 
sabeis, como la misma inflexibilidad y magnitud de sus exigen- 
cias, y la firmeza rara con que las sostuvo hasta que, no bien de 
su grado tampoco, sucumbio a ellas la Reina. Ni el puro amor de 
la gloria, ni las piadosas miras que tambien mostro de extender 
la fe cristiana, ni el natural anhelo de experimentar y tocar con 
la mano la exactitud de su opinion racional; ni su pobreza, ni 
su cansancio, nada, segun es notorio, le hizo disminuir en un 
apice el subido precio que previatnente puso a su extraordina- 



rio, positivamente extraordinario servicio. Cualquiera historia- 
dor idealista puede muy bien alabar esto ironicamente, y aun 
se ha dado el caso; mas yo con verdad os digo, que nada me 
da del genio y caracter del descubridor tan alto concepto Lo 
que ello prueba en pritner termino, es que Colon juzgaba por 
tan hecho el descubrimiento en su tienda de Santa F e ,  como al 
aparecersele la tierra en las Antillas. Porque, lo repito, 
especie de hombre era aquel que asi trataba, como de pro- 
pia cosa suya, de lo que nadie habia visto, ni creia de fijo, y 
hasta el maravedi regateaba los beneficios que por su parte le 
correspondian? No se pacta con resolucion tamana sobre un 
problema, sobre un caso probable tal vez, pero que aun pudiera 
resultar incierto. Colon miraba ya el orbe nuevo como hacienda 
heredada, en que le faltaba la posesion unicamente, y no se pres- 
taba sino a partir con los que le facilitasen los necesarios recur- 
sos para la dicha posesion. Y todo esto tranquila, majestuosa- 
mente, negociando de poder a poder con los monarcas, propo- 
niendoles no ya un servicio, sino un verdadero tratado. Ignoro, 
senores, lo que de este mi punto de vista pensareis; mas re- 
pitoos que yo lo adopto de bonisima fe, y que una conviccion 
honda me lo impone. Muy lejos estuvo en tanto, de creer, al 
modo que Colon, en el infalible hallazgo de los antipodas, y me- 
nos aun de juzgar a este cual yo le juzgo ahora, el sagacisimo 
Rey. Acaso resumio su dictamen en los dos conceptos que si- 
guen, de vulgar apariencia, pero de incontestable buen sentido. 
Muy problematico, se diria, es lo que Colon ofrece; pero lo que 
para el caso que se obtenga pide es tal que, si reaImente se lo 
diesemos, nada ganariamos los Reyes con el descubrimiento ni 
ganaria Espana. iOh, senores! aqui es ocasion de exclamar: 
!Bendita sea tambien la fantasia en la politica, o lo que es igual, 
bendito sea el corazon en la historia! (Grandes aplausos.) A 
resumir la Reina Isabel la cuestion, segun a mi parecer la resu- 
mio su marido, casi seguro es que Colon no habria descubierto 
el Nuevo Mundo, y Dios solo sabe como v cuando se habria des- 
cubierto. Pero no vayamos, no, a inducir de este y algun otro 
caso excepcionalisimo que en las ordinarias condiciones de la 
politica y de la vida historica, deban con frecuencia sustituirse 
la fantasia 6 el corazon al calculo racional y severo. Otras rei- 



nas y otros pueblos han protegido a imaginarios Colones sin 
buen exito, y no sin algun ridiculo. No todos, sino poquisimos 
de los humanos que han prometido en este mundo prodigios, 
los han realizado despues. 

Al  llegar aqui comprendo bien que el precedente resumen de 
lo que debio de pensar D. Fernando respecto a Colon, y sus 
peticiones, merece esclarecimiento especial. E s  por demas co- 
nocido que exigio este y obtuvo en las capitulaciones de Santa 
Fe ,  no ya aclaradas sino muy extendidas en Barcelona, que a el 
y sus herederos se les entregase perpetuamente el cargo de Al- 
mirante de nuestras escuadras del Oceano, y que se les con- 
firiese por igual modo el virreinato y gobierno general de cuan- 
tas tierras el descubriese 6 conquistase, tocandoles nombrar 
por si, a cuantos alli ejerciesen autoridad, oficio o jurisdiccion; 
lo cual valia tanto, es claro, como reconocer una soberania 
de hecho, aunque tributaria, en aquella familia. D e  las ventajas 
economicas no hablo, porque, aunque muy considerables, lo 
particular del servicio puede borrar la nota de excesivas. Pero 
exigir de la Monarquia de aquel tiempo cuando, asi las triun- 
fantes doctrinas justinianeas, corno el inevitable proceso de las 
cosas, cada vez iban haciendola mas sedienta de autoridad, y 
pretender, sobre todo, de los Reyes Catolicos, que acrecenta- 
ran y confirmaran las antiguas jurisdicciones hereditarias, con 
frecuencia rivales de la Corona, al tiempo que su habil e in- 
cansable politica por tan manifiesto modo tendia a convertir- 
las en nominales, constituia un inevitable conflicto para en 
adelante. Al rayar del siglo decimosexto era un positivo ana- 
cronismo y casi una locura la creacion en el Orbe Nuevo de 
un fecdo 6 senorio vastisimo, ni de muy lejos igualado jamas, 
por la extension y la independencia, en Aragon ni Castilla, y 
eso para una familia extranjera al fin que, sin gran pecado, 
podia acordarse de que lo era en las futuras contingencias po- 
liticas. D e  buena fe, no cabe duda, paso por todo ello la 
Reina Catolica, sin reflexionarlo, ni mirar mas que al inme- 
diato logro de su deseo, obrando como dama al cabo, poco 
o mucho influida siempre por la impresionabilidad de su sexo, 
sin contar con las exhortaciones y consejos vehementes de 
otras senoras que la rodeaban, a mas de los de sus cortesanos. 



- 22 - 
Pero  zhabria sido el hombre de Estado, que fue D. Fernando, 
si desde el principio no sospechara que el cumplimiento de 
semejante pacto era imposible? Firmose este con todo de~lante 
de Granada, pareceme, y le honra, que con solo el mudo 
asentimiento de D. Fernando, ya que no tenia por costumbre 
resistir, como de cierto se sabe y ya he dicho, a la voluntad 
magnanima, por no llamarla imperiosa, de su esclarecida mu- 
jer; cosa que por lo ordinaria, creo que tenemos convenido, en 
que no debe disminuir su personal merito. Y cual si las clau- 
sulas de aquel pacto no bastasen, todavia se acrecento mucho 
mas el premio, vuelvo a decir, en Barcelona, al llegar triun- 
fante el descubridor. El entusiasmo de la Reina no reconocio 
de seguro limites, y es de creer que ni la objecion mas leve 
osase su marido presentarle. Entonces fue , pues, cuando para 
que fuesen mejor gobernados, como dijo el titulo de 1493, 
cuantos territorios descubriese Colon, otorgaronsele alli tex- 
tualmente los oficios de Almirante, Virrey y Gobernador del 
mar Oceano, islas y tierru firme, no solo para si sino para sus 
hijos, descendientes 6 sucesores, sin limitacion ninguna, por 
siempre jamas, con facultad de que sus lugartenientes, alcaldes, 
alguaciles, y los demas funcionarios que nombrase, usaran de 
la jurisdiccion civil y criminal, alta y baja, y mero y mixto im- 
perio, siendo los dependientes de los Colones a voluntad de 
estos amovibles, y atribuyendoles la facultad de oir, librar y 
determinar todos los pleitos y causas civiles y criminales, no 
sin llevar para si los mismos derechos judiciales acostumbrados 
en Leon y Castilla. La funcion de soberania que, por tanto, se 
reservaron los Reyes de Castilla, fue la de que las cartas o pro- 
visiones se expidiesen a sus nombres y con su sello, condicion 
que, por unica, parecia mas propia que para verdaderos subdi- 
tos, para Principes confederados. No se dira por cierto que 
Isabel la Catolica en su feliz iniciativa, ni en su dudoso asenti- 
miento el Rey, pretendieron enganar a Colon, otorgandole an- 
tes del descubrimiento mercedes grandisimas para regatearselas 
cuando la hazana estaba hecha, y no habia ya necesidad pre- 
cisa de el. No:  lo mas enorme del premio se concedio, segun 
vemos, en Barcelona, sin otra presion que la de un agradeci- 
miento sin medida, porque una vez descubierto el camino del 



Nuevo Mundo, ninguna duda podia caber en que bastarian los 
espafioles, cual bastaron, a continuar la obra. Todo aquello fue 
hijo, sin disputa, de la mas completa buena fe. es hora, por 
eso mismo, de buscar en otras causas que la informalidad y la 
supuesta perfidia de L). Fernando, las desdichadas diferencias 
que sobrevinieron mas tarde? 

Indudable es que la principal de dichas causas provino de la 
propia naturaleza del pacto, por lo menos en su parte politica, 
que sin duda era la mas grave. siquiera, senores, que 
por recompensa al descubrimiento de tierra firme conservase la 
descendencia de Colon, hasta nuestros dias, los derechos so- 
beranos que en Barcelona se la concedieron? Si el grande Almi- 
rante hubiera llegado a desembarcar en tierra de Mejico, 
habria luego sometido Hernan Cortes, ni aun Panfilo de Nar- 
vaez, al gobierno soberano de aquella familia que la minima 
Santo Domingo tan pronto rehuso obedecer? imaginar 
que tan absurdo regimen se perpetuase? Ni hay para que hablar 
de los Monarcas: la gente espanola de entonces, unica que ha- 
bia de prestar sus marinos y soldados aventureros para conquis- 
tar y poblar el Nuevo Mundo, capaz de rendir a los Colo- 
nes la ciega obediencia, tan poco tiempo despues disputada al 
legitimo soberano en Medina del Campo, Tordesillas o Toledo, 
y en el humedo llano de Villalar? La cualidad de extranjeros 
de D. Cristobal y sus hermanos claro esta que t a m b i h  hacia mas 
dificil su cuasi soberania, favoreciendo en Santo Domingo la 
sospecha, entre ciertos historiadores modernos viva aun, de que 
por despecho quisiesen entregar los nuevos territorios a cual- 
quiera otra nacion, y en especial a los genoveses sus compatrio- 
tas, ya que no aspiraran a quedar del todo independientes. Mas 
no hay que darle a aquello exagerada importancia, porque nadie 
ignora el modo no ya cruel, salvaje, hasta infame, con que mu- 
rio el espanol Francisco Pizarro, menos grande que Colon, sin 
duda, pero muy grande seguramente. Muchos ejemplos pareci- 
dos prueban que los nativos vasallos de los Reyes Catolicos, y 
de sus sucesores inmediatos, se sufrian mal unos 6 otros, sin 
que siempre motivasen sus discordias, ni la ingratitud, ni la per- 
fidia. Los hombres de mar y p e r r a  eran de asperisima condi- 
cion por entonces, lo mismo dentro que fuera de Espana, tes- 



tigos los corsarios entre quienes se formo Colon; y nada nos 
debe impedir tampoco la confesion de que na era la disciplina 
la mayor virtud de los que acompanaron a Colon a America. 

que relacion tiene nada de eso con las supuestas ingrati- 
tud y perfidia tle D. Fernando el Catolico? Los escandalos de 
Santo Domingo, certisimos, no los provocaron, sin duda, sus ac- 
tos ni disposiciones, sino el haberse antes pactado lo imposible. 
Semejantes conflictos sobrevinieron a su pesar, con tal estrkpito 
y consecuencias tan peligrosas, que hubo de intervenir por 
fcerza en ellos, hasta por invitacion de Colon mismo, que llego 
a pedirle en suma un juez pesquisidor. E l  cual fue aquel Boba- 
dilla, contra quien hoy protesta Espafia entera, justamente sen- 
tida de que a tal hombre lo enviase en cadenas; pero observese 
que, despues de parecida accion, todavia el entusiasta amigo, 
huesped y panegirista de Colon, Andres Bernaldez, mas cona- 
cid0 por el Cura de los Palacios, le apellido, a boca llena, noble 
y virtuoso, con ocasion de referir su desastroso naufragio. Triste, 
tristisimo fue el caso; duro estuvo con el Bobadilla, que debia 
de ser. jurista, pues obro con el desenfado singular de los de 
su epoca, que no conocian respetos sino para el Rey. Con eso 
y todo, el incontrastable ,testimonio de Bernaldez demuestra 
que no se le reputo en Espana injusto, ni mucho menos preva- 
ricador. Lo cual, senores, me obliga ya a penetrar directamente 
en el examen de otra de las causas que a mi juicio originaron 
los infortunios del gran descubridor. 

Permitidme ante todo recordar lo que dejo atras dicho, to- 
cante a la imperfeccion de los hombres, sean cuales sean, cosa 
de que entre muchos dieron notorias muestras Alejandro, Cesar 
y Napoleon 1. H e  expuesto ya asimismo que de ningun nacido 
se sabe que por igual haya sido apto para alcanzar gloria en to- 
dos los oficios humanos. Y ahora pregunto: las supremas e in- 
comparables cualidades de inteligencia y voluntad que puso de 
manifiesto Colon en su obstinada porfia por patentizar la figura 
del planeta, y su proposito, inflexible corno Bernaldez dijo, de 
salir viento en popa del mar de Cadiz para volver de proa al 
mismo sitio, obligan a reconocer juntamente en el la mo- 
deracion, el tacto, el arte, que tanto y mas que la inquebrantable 
firmeza, en tal 6 cual ocasion senalada, son las cualidades que 



constituyen a los verdaderos hombres de gobierno? conce- 
bis perfectamente un Colon, prescindiendo en hipotesis del his- 
torico, capaz de cuanto este ejecuto, e incapaz, no obstante, de 
regir en paz y justicia la menor aldea? Las propias condiciones 
excelsas de Colon : aquella fe absoluta, por ejemplo, en su pro- 
pio dictamen que tan grande hombre nos lo representa en Santa 
Fe;  su animo indomable ante la pobreza, la burla, el desden de 
la inmensa generalidad de sus contemporaneos; la altivez sobe- 
rana con que tnantuvo integras sus exigencias delante de tan 
potentes Reyes, y tan henchidos de gloria como los conquista- 
dores de Granada; todos estos sumos meritos, en fin,  eran 
los que taxativamente hacian falta para gobernar a una gente 
osada, facilmente violenta, sin miedo a nada, codiciosa por ne- 
cesidad, como la que en general requeria la tremenda aventura? 
No; y no se por eso mismo de contemporaneo alguno que 
abiertamente declare a ColSn buen politico, aunque ninguno 
escasee las alabanzas que su genio unico, y su sin par servi- 
cio merecieron. Bartolome de las Casas, citado en los pane- 
giricos por testigo, cuando de darle la razon se trata, del modo 
mas explicito reconocio que estuvo muy desgraciado en el 
Gobierno de Santo Domingo, soliviantando contra el todos 
los animos. Mas {y Bernaldez, tan familiar suyo que le llego a 
negar que el camino de las Indias Orientales fuese tan corto 
cual imaginaba, sin que, no obstante su conviccion intransi- 
gente, se le enojase? Expresamente confiesa este ultimo que 
se hizo Colon muchos contrarios enemigos, los cuales no 
le podian tragar porque sojuzgaba mucho en su mando a los 
soberbios y a sus adversarios. Sojuzgar o subyugar, en latin, ya 
se sabe, es poner bajo el yugo, y en castellano, tnandar con 
violencia. Ni {que tenia de extrafio? Cuarenta anos de vida 
de mar, y aventurera vida en que se mostro heroico, pero 
acaso implacable soldado, no habian de hacer de el un hombre 
de nuestro siglo, cuando los de este siglo por ventura son apaci- 
bles y humanos. Una vez mas lo declaro, senores: Colon queda 
para mi incolume y en toda la plenitud de su gloria, aun en el 
supuesto de que todas mis antedichas sospechas constituyan 
verdades. P o r  eso no tengo el menor reparo en exponerlas al 
celebrar su Centenario, que de todos modos sera su apoteosis. 



Juzgadlas vosotros y perdonadlas si pensais que yerro; mas no 
dudeis un instante de la sinceridad igual con que aqui admiro y 
critico. Libreme, en tanto, Dios de conceder siquiera ventaja 
moral, ya que intelectual no quepa, sobre Colon, a n i n ~ u n o  de 
los que en vida fueron sus enemigos. Seguro estoy de que la ele- 
vacion de sus sentimientos y aspiraciones, y su genio mismo, 
debieron de preservarle de ciertas miserias y bajezas, en otro 
linaje de gente mucho mas probables. Pero de imperfeccio- 
nes, repetire, nunca esta libre el hombre: y, aunque lo que voy a 
decir parezca impio, mi no corta experiencia me grita tambien 
que en materia de relaciones personales nadie tiene razon nunca 
contra cuantos trata. Algo le falta al hombre que no acierta a 
formar ningun amigo, aunque su superioridad, mientras mayor 
sea, le engendre enemigos sin duda. Al cabo y al fin, mal que 
pese a la vil envidia, siempre despierta el superior merito en 
algunos inquebrantable respeto, entusiasmo y hasta amor leal 
y hondo. adhesiones tales, pocas ni muchas, Colon 
entre los que le siguieron al descubrimiento, o vivieron bajo 
su gobierno civil y politico? reconocio el en una de 
sus cartas que, aunque injustamente, dejaba en Santo Domingo 
mal nombre? Como es que, sustituido ya Bobadilla, y gober- 
nando la isla el pacifico Comendador de Lares, todavia hubo 
que vedarle el desembarco alli por miedo a que su sola pre- 
sencia perturbase la paz? Y si falto absolutamente toda razon 
en lo que Bobadilla hizo, jcomo es que los Reyes se disron de 
el por bien servidos, cual afirma un historiador inedito, que sus 
panegiristas mismos citan, y, quien quiera puede ya leer en la 
historia bien impresa de Bernaldez? Todavia aludiendo a la 
muerte de Bobadilla, dijo este constante admirador de Colon 
que era aquel juez muy gran caballero y amado de todos. 
Amado de todos, 210 entendeis? E s  a saber, lo que nadie que yo 
sepa dijo entonces del gran Colon. Trabajo cuesta, lo con- 
fieso, perdonar palabras tales al buen Bernaldez, por tan in- 
timos lazos unido a la victima de los extremos rigores del 
implacable juez pesquisidor, ahora, sobre todo, que los res- 
plandores de la gloria sin par que,  con justicia, rodea el 
nombre del descubridor de America, desvanecen las pequesias 
nubes de su historia, y que en su plenitud cabe medir el inau- 



dito servicio que presto a Espana y la humanidad entera. Mas 
nada de esto quita que saliesen Colon y sus hermanos de nuestra 
primera colonia transatlantica mal queridos de todos; cual 
pudo, en suma, ser la causa sino la que yo pienso, es a saber: el 
poco tacto, la violencia y falta de dotes de mando que demos- 
traron? solo su calidad de extranjeros? Para soberanos 
les venia esto mal, sin duda, y ya lo he dicho; pero despues de 
todo, nacion ha habido en el universo que con menos difi- 
cultad que la espanola se haya dejado regir por gente nacida en 
extranas tierras? Los Marqueses de Pescara y del Vasto, hijos 
de Napoles, aunque de antiguo origen espafiol; el Condestable 
de Borbon, frances; Filiberto de Saboya, Alejandro Farnesio, 
Castaldo, Chapin Vitelli, Ainbrosio de Espinola, Torrecusa, 
eran tan extranjeros como los Colones? Pues fueron todos ama- 
disimos de la ruda, tal vez feroz, y asimismo rapaz y viciosa 
gente, aunque no peor que la de los otros paises, sino propia de 
los tiempos, que a sus ordenes ejecuto tantas hazafias inmorta- 
les. Ninguno de los nombrados llegaba al mkrito de Colon en 
cien leguas; pero asi y todo, parece claro que hubieron de 
estar mejor organizados y preparados que el para el especial 
oficio del mando? 

Muestra fue, a nii parecer, del singular talento de Colon el 
que para castigar las rebeliones de Santo Domingo pidiese el 
propio a los Reyes un juez pesquisidor, aunque su peticion le 
tuviera despues tan mala cuenta, quebrantandose asi profun- 
damente desde entonces las capitulaciones de Granada y Bar- 
celona, segun las cuales 61 solo, y sus sucesores, podian nom- 
brar jueces en las nuevas Indias. E l  conocer ya que era esto 
excesivo, dudando algo asi de sus condiciones propias para res- 
tablecer la paz, le honraria en vez de disminuir su gloria, y excu- 
sa mucho de lo que paso a la postre. Claro esta por de contado 
que cualesquiera que fueran los yerros gubernamentales en que 
hombre tan extraordinario incurriese, el hecho de plantarle 
grillos en la propia tierra que el habia abierto a la civilizacion, 
fue en si cosa brutal, debiendose tener por cierto que jamas 
los Reyes Catolicos hubieran dispuesto tal rigor. Bien lo mos- 
traron en su conducta cuando arribo a la Peninsula. Mas si 
Bobadilla, segun yo pienso, era un legista imbuido en los prin- 



cipios del derecho imperial romano, tan equitativo en lo civil 
como en el procedimiento criminal barbaro, tiene tam- 
poco de insolito lo que hizo? El que fuese hombre de ley, 
sospecholo por habersele nombrado juez pesquis ido^ antes 
que gobernador de Santo Domingo; y teniendo yo el honor 
de ser legista tambien, no he de tratarlos mal, bien se com- 
prende, por antipatia de clase. Pero la verdad es que todo el 
siglo decimosexto, de que vino a ser como aurora el desciibri- 
miento de America, y aun todo el decimoseptimo, estan llenos 
de atroces severidaaes de los legistas, poco sensibles al merito 
personal, ni a la gloria ni a respeto alguno que no fuese el de la 
ley regia. 

Nada de nuevo anado ahora, senores , al recordaros que, 
seducido y dominado con razon el mundo por la incomparable 
gloria de Colon, ni siquiera ha advertido en mucho tiempo que 
por completo se olvidaba de sus camaradas, y sobre todo de 
aquel Martin Alonso Pinzon, hombre con evidencia digno tam- 
bien de altisima fama, aunque no fuese de tanta valia como el 
genoves. Tan solo se ha prestado atencion hasta este siglo, ge- 
neralmente, a las acusaciones que le dirigio un hijo del grande 
Almirante, sin tener en cuenta que si para todo historiador es 
deber sacratisirno el de buscar y profesar la verdad imparcial- 
mente, de tal regla excluye la Naturaleza a los hijos cuando se 
trata de escoger entre otros y aquellos a quienes deben el ser. 
Por  eso la obra de D. Fernando Colon, que nos conservo Ulloa, 
aunque llena de color local y preciosisima como libro de Me- 
morias, al cabo y al fin de la epoca, y escrita por hombre 
docto, no es ni pudo ser tal historia, sino el primer panegirico 
de su insigne padre, al cual se le otorga alli siempre la razon 
por fuerza, aunque quiza le faltara algunas veces. Bajo un 
punto de vista mas imparcial que el de D. Fernando Colon, cabe, 
no obstante, sostener sin replica, que, con efecto, fue con Co- 
lon injusto el mundo, porque era el hombre tal, que merecia que 
se le venerase, cuanto mas que se le excusase o perdonasen sus 
faltas, por graves que resultasen o resulten hoy, ya que no 
consta que en todo caso procediesen de poco honrada inten- 
cion, sino de la fi aqueza humana. Por  eso, no bien se conocio 
todo el tamano de su hazana, experimentose como un univer- 



sal remordimiento de haberle hecho padecer, remordimiento 
que se ha venido en la historia perpetuando desde Bartolome 
de Las Casas hasta Roselly de Lorgues. Y todo esto se com- 
prende muy bien; mas ni aun asi cabe aprobar el hecho de 
que cuantos tuvieron la desgracia de no andar de acuerdo en 
algo con el principal heroe del descubrimiento, fueran sin exa- 
men condenados a una infamia con intenciones de eterna. 

Harto comprendereis, senores, que no me engolfe en la me- 
nuda historia del descubrimiento. De: los antecedentes y circuns- 
tancias de este, dire ya, para acercarme al fin tan solo aquello 
por otros averiguado y referido, y que directamente sirva ti con- 
firmar mis juicios peculiares. Dieronle los reyes, cual nadie ig- 
nora (a la Reina iba solo a citar, por seguir la costumbre caste- 
llana, mas en justicia debo hablar de los dos), dikronle a Colon, 
repito, la facultad de tomar para su empresa unas carabelas con 
que por cierta culpa estaba condenada a servir la pequena po- 
blacion de Palos. Tanto repugnaba alli, como era natural, di- 
cho castigo, que, recelosos los Monarcas mismas de la probable 
desobediencia, llegaron hasta a prevenirse, nombrando un Go- 
bernador especial que, hecho fuerte en el castillo del pueblo, 
hiciese respetar y ejecutar el regio mandato. Presentose luego 
en Palos Colon, si no tan maltrecho como cuando necesito el 
amparo de los honrados frailes de Santa Maria de la Rabida, 
con su ostentoso aunque nominal titulo de Almirante, mucho 
mas rico en dignidades que en dinero todavia. No fui: mucho, 
pues, que lo recibiesen alli todos con desabrimiento, menos los 
frailes de la Rabida, Martin Alonso Pinzon, el ~ n a s  importante, 
segun parece, de los vecinos de Palos, que desde su primera 
estancia en la Rabida debio ya de tratarle, y otras contadisimas 
personas. Mas ilustrados y ricos son hoy los vecinos de aque- 
lla villa que entonces, y si alguien los condenase a suministrar 
de nuevo ahora tres barcos para tan peligrosa empresa, mur- 
murarian sin duda, y algo mas. Y por otra parte, seria- 
mente pensar que aquellos barqueros y pescadores, antes que 
marinos de alta mar, del propio Palos, de Moguer, de Huelva; 
que aqueMa gente de todo punto a obscuras en la cosmografia, 
buena o mala, de la epoca; sin noticia de filisofos ni poetas an- 
tiguos; sir, costumbre de levantar los pensamientos tan alto, 



cual pueden y suelen los hombres cultos; reducidos, por el 
contrario, al prcsaico y triste calculo de ver de ganar su negro 
pan y el de sus hijos cada dia, desde luego sintieran por el 
imaginado, inseguro descubrimiento, el facil entusiasmo que a 
todos nos inspira actualmente? (Aplmsos.) j Y decir que toda- 
via se echa en ellos de menos aun mas heroismo que el que al 
fin y al cabo demostraron al decidirse a tripular las carabelas, y 
abandonar por lo desconocido la barra de Saltes, tan solo por- 
que dudaran del buen exito despues de dias y dias sin el menor 
indicio ni la esperanza mas corta, y en algun momento descon- 
fiaran del desconocido extranjero que los guiaba, de todo punto 
falto aun de la autoridad que a nuestros ojos le presta hoy el 
haber, con efecto, descubierto las nuevas tierras! podia 
muy bien errar en todo, cual erro, por ejemplo, en la distancia 
que mediaba entre el mar de Cadiz y el de la China? Asi han 
desconocido, y aun desconocen los historiadores a veces, las 
mas elementales leyes de la Naturaleza por solo el gusto de za- 
herir a la nacion espanola. Y el caso es, que a nosotros mismos 
nos seria imposible dejar de sospechar ahora que, a no haber 
creado el Hacedor Supremo entre la Peninsula espanola y 
aquel Catay de Marco Polo que Colon buscaba, el continente 
de America, ni por el ni por nadie presentido siquiera, antes de 
llegar las carabelas de Palos, como por otro lado llegaron mas 
tarde las de Magallanes a Filipinas, se hubieran visto obligadas 
sin duda, a retroceder, no obstante la sublime conviccion de su 
Almirante. Mas sea como quiera, sin falta de juicio, po- 
dria pedir a cada marinero de las dichas carabelas un espiritu 
tan magnanimo, un entendimiento tan cierto de lo que pen- 
saba, cuanto el del gran caudillo, ni menos comparar los altivos 
estimulos que le impulsaban con los de la pura necesidad que 
movia a casi todos sus subordinados? 

Uno solo de los tripulantes de aquella debil Armada era capaz 
de pensar y sentir al modo que su Almirante pensaba y sentia, 
que era Martin Alonso Pinzon. No esta para mi probado, ni mu- 
cho menos, que aquel noble marino espanol pretendiera preci- 
samente constituirse en rival del glorioso genoves; pero fue tal 
vez el unico hombre de su siglo que pudo quiza sofiarlo. Y lo 
seguro es hoy que en punto a desdicha, no solo rivalizo con 
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Colon, sino que le llevo triste ventaja. Hubo de ser Pinzon 
quien mas vehemente presentimiento abrigase, alla por las cos- 
tas que corren entre Gibraltar y Ayamonte, de que el mar que 
las lamia acariciase asimismo otras enfrente. Ni tampoco debia 
de ser en el esto presentimiento tan solo 6 mera imaginacion, 
sino opinion fundada, de parecido origen que la de Colon, ya 
que consta que paso a instruirse en Roma, donde no pudo me- 
nos de enterarse por igual manera de las relaciones semifabu- 
losas del veneciano Marco Polo, y del juicio de cosmografos 
como Toscanelli, amen de lo indicado en algun mapa de la ya 
interesante libreria vaticana. Era,  por fin, el antiguo piloto de 
Palos hombre participante de cuanta instruccion cabia en su 
epoca, de larga experiencia de mar, segun todos, y, cosa tambien 
importante para el caso, de bastante dinero, y extensas y pode- 
rosas relaciones en su tierra natal. Todo eso !o puso prontisi- 
mamente con sus hermanos, sus deudos, cuanto cabe en la vida 
amar, a disposicion de Colon. Sin el,  ni la obligacion por los 
Reyes impuesta a los marineros de Palos, ni el embargo de na- 
ves ordenado por Colon, ni el peligroso arbitrio que llego este 
a admitir de completar con criminales las tripulaciones, hubie- 
ran bastado a organizar la pequefia Armada. Pinzon lo hallo 
todo a mano: navios para su siglo excelentes, pilotos, marine- 
ros, viveres, efectos maritimos y pagas. S u  decision y su fe se 
comunicaron a los tripulantes todos, y asi arrancaron alegres 
de la barra de Saltes, hasta ponerse enfrente de Cadiz y pasar 
las Canarias, encaminandose a las actuales Antillas. Ni carece, 
por cierto, de probabilidad, segun las pruebas diligentemente 
aducidas por un docto academico, que Pinzon fuese, mas bien 
que el Almirante, quien firmemente insistiera en continuar 
la navegacion adelante, contra el gusto de la ya recelosa gente 
de mar. No quiero aprovecharme .mas de lo preciso de esas 
investigaciones ajenas, ni he de establecer parangon entre el 
genoves genial y el esforzado espafiol ; pero, no ha de ser li- 
cito, senores, que al celebrar este Centenario recordemos tam- 
bien con orgullo que alla en ignorado lugar de Santa Maria de 
la Rabida, probablemente yace envuelto en el comun polvo un 
compatriota nuestro de tal valia que, sin el, Colon mismo, con 
ser quien era, no habria podido realizar su descubrimiento? 



Seame permitido anadir que hay algo que singularmente avalo- 
raria a Pinzon, aun despues de mejor demostrados que todavia 
esten sus defectos y yerros, los cuales probarian tan solo que 
era un hombre imperfecto; y el algo a que aludo es que no apa- 
rece movido por la menor ambicion ni codicia en la prepara- 
cion de la empresa. Bien pudo pedir, exigir, afianzar juridica- 
mente su parte de ganancia y de honor antes de aportar su di- 
nero y embarcarse con sus deudos y amigos, y nada de eso se 
sabe. Si alguna promesa medio hubo de ser verbal ; que hom- 
bre interesado habria dejado tales cosas en terminos que solo 
consintieran vagas y sospechosas noticias mas tarde? !No se fio 
tanto Colon de la Reina Catolica, mas digna de respeto que el 
para los espanoles, sin duda alguna! D e  todas suertes, la 
pena cualquier promesa por parte de Colon, aunque la hubiera, 
de que un hombre, retirado ya de los riesgos y trabajos mariti- 
mos, abandonase su hogar y comprometiese cuanto tenia en el 
mundo por intentar lo que tantos millones de marinos en con- 
diciones parecidas no habian osado hasta alli? A nadie conven- 
cieron antes, que sepamos, Pitagoras, Aristoteles, Seneca, ni 
ninguno de los otros sabios que opinaron la esfericidad de la 
tierra. Pinzon se persuadio, segun parece, con solo conocer los 
propositos de Colon. Y ya que no intentase alcanzar del buen 
exito de la hazarla semisoberanias ni almirantazgos, conta- 
ria al menos con su bien ganada parte de fama y gloria? Pues 
para desenganos el suyo, y eso que murio no oien llegado a la 
Peninsula, sin poder adivinar que con la inmediata indiferen- 
cia de su patria se sumase tamano rigor de la historia, o tan in- 
justo olvido. (Grandes afilausos.) Bien considerado,  que es- 
torbaba, sefiores, a la gloria tan indiscutible de Colon; que le 
estorbaba, digo, que alguna parte de ella recayese sobre su tam- 
bien ilustre companero Martin Alonso Pinzon? (Muy 6ien). E l  
mundo es bastante ancho, la historia bastante larga, para con- 
tener muchas glorias distintas, para contenerlas hasta en grado 
igual, cuando la justicia no le hubiera pedido en este caso para 
Martin Alonso Pinzon a la historia, sino un lugar subordinado, 
aunque siempre digno de honor. (Grandes muestras de ajro- 
bacdn.) 

Pero ello es que Pinzon murio en completo abandono, mien- 



tras a Colon se le reservaba el recibimiento triunfal de Barce- 
lona. Y permitidme insistir un poco mas en esto antes de poner 
terniino a mi discurso. Nadie ignora que casi a la par que era 
acogido alli Colon con tanto entusiasmo, despues de su primer 
viaje, momentos los mas felices, sin duda, de su existencia, Mar- 
tin Alonso Pinzon, privado por sus mas o menos probadas des- 
obediencias de la merecida parte de gloria y provecho, quedose 
en su pueblo natal, menos rico, y probablemente menos querido 
que antes, sin levantar mas cabeza. Brevisiinamente llego alli 
luego a su ultimo fin entre los frailes, siempre piadosos, de Santa 
Maria de la Rabida, mucho mas vencido, por todas las senas, 
de moral abatimiento que de enferriiedad fisica. Y, sin embargo, 
todavia sus deudos, inflamados por su hermoso ejemplo, conti- 
nuaron distinguiendose, uno de ellos especialmente, en el suce- 
sivo descubrimiento, mereciendo algun lugar tambien en la 
historia, aunque tampoco proporcionada recompensa. < Que 
hizo la familia entera, en que peco tanto su jefe Martin Alonso 
Pinzon, para que hablandose incesantemente despues de las 
ingratitudes que Colon padecio, nadie o casi nadie haya recor- 
dado que aquellos bravos hijos de Palos, no dejaron de padecer- 
las tambien? Toda proporcion guardada bien cabia, y cabe como 
las primeras deplorclr las ultimas. Ni he de entrar aqui en el 
analisis de los cargos que D. Fernando Colon principalmente 
dirigio a Martin Alonso. Demos que algunos de ellos sean fun- 
dados; pero cuando nadie nego en su epoca que el mando del 
Grande Almirante en Santo Domingo fuese desacertadisiino, 
en gran manera por su caracter altanero y receloso, <hay dere- 
cho para echar toda la culpa de las desavenencias al celebe- 
rriino piloto espanol? Si este ultimo tenia conciencia de que 
sitl el ni aun siquiera se habria iniciado la expedicion, cuanto 
mas llevado a cabo, <no habia eso de modificar en algo la abso- 
luta y ciega dependencia de jefe a subordinado que reclama- 
riamos hoy de cualquier capitan de navio respecto a su Almi- 
rante ? No fueron mas bien consocios, en verdad, aunque con 
harto distintas esperanzas de lucro, aquellos dos hombres, que 
no soldados o marinos jerarquicamente unidos por la rigu- 
rosa disciplina militar? La autoridad Real que Colon represen- 
taba, por castigo habia impuesto a las gentes de Palos que su- 
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ministrasen las naves y sus tripulaciones; Pinzon y los 
suyos estaban personalmente obligados a nada en las capitula- 
~ i o n e s  de Santa F e ?  servian como verdaderos volimtarios? 
Mejor hubiera sido lo niega? que con eso y todo se so- 
metiese a Colon Martin Alonso, segun mandaba la ley de Par- 
tida, y tal como si por oficio, por obligacion adquirida, por pura 
necesidad, en fin, debiese acatamiento incondicional a su Al- 
mirante. Mayor, mucho inayor habria sido asi su virtud; mas 
para graduar las faltas (por supuesto en el caso que cometiera 
cuantas se le han imputado Pinzon) preciso es tener todas las 
circunstancias en cuenta. La justicia moderna lo exige, y ni si- 
quiera es hoy licito administrarla de otra suerte. La gloria de 
Colon, hasta la saciedad lo he dicho, debe quedar y queda para 
mi incolume, gobernase bien o mal en Santo Domingo. La que 
a Pinzon por sus hechos le toque, sea la que sea, tampoco debe- 
ria mermarsele, por no haber compartido siempre los dictame- 
nes de C o l h .  E l  genero de las relaciones que con Pinzon tuvo 
el Almirante, desde que se trataron, las cuales se acercaban 
mucho a las de cualquier protegido respecto a su protector, 
exigia que la jefatura personal y el mando se ejerciesen luego 
por el segundo, con moderacion y tacto exquisito. segu- 
ros de que tal aconteciera, conociendo como conoceis los juicios 
sobre Colbn, de Bernaldez, su afectuoso amigo, y de sus mLts 
apasionados panegiristas del siglo decimosexto ? Poco preciado 
necesito estar Martin Alonso de sus indudables merecimientos, 
para que en el Almirante se despertase la majestuosa altivez 
con que aparecio en sus mas desesperadas posiciones anterio- 
res, mostrandole a aquel demasiado que estaba muy lejos de 
reputarle participe en su altisima gloria. (Y  que tiene eso de 
particular tampoco? ventura, para ser un genio como Co- 
lon, como el Dante, como Napoleon T ,  se necesita ser manso 
de espiritu tambien? De semejantes contrastes y elementos 
varios en la vida, nacen las discordias inevitables, los funestos 
conflictos entre los hombres, que llenan las paginas de la his- 
toria. Y lo que le toca a 6sta hacer es escudrifiarlo todo, expo- 
nerlo todo, apuntarlo todo en cuenta, liquidandole a cada per- 
sonaje su peculiar merito y su responsabilidad respectiva, ni 
mas ni menos. Mas he ahi, seirores, lo que suena tan mal 



precisamente a los oidos de los que quisieran a Colon infali- 
ble ; a los oidos de los que pretenden deducir del genio de un 
hombre la absoluta perfeccion de su caracter y de su manera 
de obrar: intentos ilogicos que conducen al absurdo. Colon 
es suficientemente grande para poder llevar sobre si con suma 
holgura el pecado de sentir y hacer sentir su superioridad 
con frecuencia, abundando en su parecer, desdenando y absor- 
biendo a los demas, asi como el de carecer de aquella ducti- 
lidad y paciencia, que no es posible sin embargo poner a un . 
lado, de no renunciar al gobierno de los hombres. Y, en resu- 
men, fue bastante extraordinario aquel hombre, y su me- 
moria es sobrado gloriosa, para que ninguna flaqueza humana, 
cuanto mas las que se le atribuyen, pudiera privarle del in- 
menso e indestructible pedestal sobre que su figura historica 
descansa. 

Pobres gentes deben, por tanto, de ser las que se escandali- 
zan porque de las inequivocas frases de su testamento, resulte 
que, cual tantos, rindio tributo el a ciertos pecados, no obs- 
tante su genio inmortal. iQue! han leido, esos mismos, por 
ventura, las paginas de San Agiistin, en que aquel santo con- 
fiesa, con serlo tan grande, y ser asimismo uno de los mayores 
hombres concedidos a la humanidad hasta ahora, que tuvo sus 
dias de fragilidad, como cualquiera, antes de consagrarse a 
Dios? Pues, aun suponiendo, y es muy atrevida suposicion laica, 
que al fin y al cabo resultase que, no ya sus excepcionales fuer- 
zas naturales, sino una inspiracion sobrenatural, divina, guiase 
a Colon en su empresa; aun reconociendo que en ella tuviese 
siempre piadosos fines, como el de reconquistar, por ejemplo, el 
Santo Sepulcro, {habria derecho para negar un precedente ex- 
travio, del genero del que no nego el inclito Obispo de Hipona, 
ni tuvo el mismo Jesus por imperdonable al santificar a Maria 
Magdalena? No,  no lo habria. Conviene, por lo mismo, que se 
resigne el mundo a que no se sacrifique B interes alguno, por 
alto que sea, coino tal cual espiritu desordenado pide, ninguna 
verdad demostrada por la historia. Por  de pronto, en estas con- 
ferencias del Ateneo se respetara, a no dudar, todo lo que en 
realidad sea respetable, pero sin mostrar, asi lo espero, en el 
rigor justo de la investigacion y de las conclusiones, la menor 



flaqueza. Asi es corno por nuestra corporacion se ha de conme- 
morar debidamente el inmediato y universal Centenario. 

Acudid, pues, ya ahora, y unios en el comun proposit.3 que 
iniciamos, hijos todos de la Madre Espana; trabajemos juntos, 
contando asi en el antiguo como en el Nuevo Mucdo que Co- 
lon descubrio, con la ayuda de nuestros nobles herinanos lusita- 
nos, de quienes aprendimos a no temer los desconocid,os mares 
ni las dudosas tierras. Indaguemos primero la verdad, toda la 
verdad, respecto al Grande Almirante, a sus companeros de 
aventura, y a SU descubrimiento inmortal; sigamos despues las 
huellas de los descubridores, y con frecuencia conquistadores 
tambien, no menos gloriosos en realidad que los heroes que la 
mitologia forjo, y por igual antepasados de espanoles, hispano- 
ainericahos y lusitanos; estiidiernos, colectivamente por fin, las 
incomparables fuerzas naturales de aquellas regiones todavia 
en gran parte virgenes, donde el genero humano ha trasladado 
ya tanta porcion y se dispone a trasladar mucha inas del direc- 
tivo genio europeo, no sin riesgo de que este pierda su secular 
hegemonia; demos de cualquier suerte, comun aliento a las es- 
peranzas ~nagnificas que en las jovenes naciones hispanas des- 
piertan el progreso constante, el crecimiento admirable de su 
poder y su civilizacion, la vecindad niisina de la potentisirna na- 
cion angIo-americana; y Dios quiera que ni por pasajeros 1110- 
rnentos se truequen esperanzas tales en prematuras o falsas 
ilusiones. Una aspiracion propia debemos, en tanto, tener por 
unanime y principal objeto los espanoles, la de desagraviar de 
notorias injusticias a nuestra raza, indudablemente digna de Co- 
lon, de su genio y de su hazafia. Si nosotros, entonces no hu- 
bieramos podido hallar mejor caudillo, porque el mundo no lo 
ha logrado, que aquel genoves gloriosisirno, tainpoco a el le 
habria de seguro prestado ninguna gente mejor ayuda, ni hu- 
biera proseguido su empresa heroica con mas perseverancia, 
inteligencia y denuedo. La gloria suya es la nuestra, la nuestra 
la suya, de tal suerte, que aun puede decirse que las victorias 
de Cortes 6 Pizarro fueron tambien victorias de Colon. Y sean 
cualesquiera los respectivos destinos de Europa y America, 
estemos ciertos de que no sera solo el nombre de Colon el que 
juntamente veneren en el porvenir imparcial los hijos de un 



inundo y otro, sino tambien el nombre de la raza 6 que los com- 
pafieros de Colon pertenecian y nosotros pertenecemos; el de 
aquella nacion por fin que, fuesen cuales fueran sus errores, aco- 
gio, conforto, siguio sin miedo a lo desconocido al marino ira- 
liano, tomando luego casi sola sobre si el resto inmenso del des- 
cubriiniento de Amkrica. ( M u y  bien. Muy bien. ApZausos.) 

Por  muy desiguales que aca y alla fuesemos todos hoy a nues- 
tros antepasados; por muchas desdichas que a los unos y los 
otros todavia nos reserve la historia; aunque sobre toda la espa- 
nola gente definitivamente se levantasen otras gentes, o mas 
afortunadas o mas diestras; aunque todo lo iberico cayese en 
ruina, hipotesis que Dios no permita que el tiempo realice, im- 
portaria poco o nada a nuestra bien adquirida gloria en el des- 
cubrimiento. Siempre la nave que en el modesto rio Odie1 pene- 
tre con cualquier motivo, por prosaico que sea, abrigara a al- 
guno, por ignorantes que a sus tripulantes imaginemos, que con 
respeto salude la barra y las costas desde donde se echaron al 
temeroso Atlantico aquellos personajes sin disputa epicos, Co- 
lon, Pinzon y sus companeros de Palos, Moguer y Huelva. 
Siempre se recordara en nuestro planeta que el conocimiento 
de su configuracion no quedo completo hasta que sobre las 
aguas dibujaron su contorno, naves y banderas de Espana. Y 
aunque se hundiesen todos los monumentos que levantamos y 
desapareciese cuanto para el Centenario preparamos; y aun si 
pereciera la civilizacion xnisina, a la cual tanto servimos con el 
descubrimiento, con tal que siquiera permaneciese el arte de la 
imprenta, los nombres de Colon y Espaiia, en indisolubles la- 
zos unidos, vivirian eternamente ; pues yo pienso que hasta la 
simple tradicion a falta de anales bastaria para, perpetuar su 
comun gloria. ( Grandes ajluusos.) 
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Cuando Ocba ben Nafe, el afamado conquistador de Africa, 
llego con sus aguerridas huestes a la costa occidental de la 
Mauritania, dicen que metiendo hasta la cincha el caballo en 
las revueltas olas del Atlantico, blandio su espada, y puso a 
Dios por testigo de que si no llevaba mas adelante el estan- 
darte de Mahoma, era porque ya se habia acabado la tierra y 
nada mas quedaba por conquistar. La jactancia del fanatico 
cauiillo presenta a lo vivo la persistencia con que en todos 
tiempos ha tenido la humanidad fija la vista en el Occidente; 
termino constante de sus aspiraciones, campo de repetidas em- 
presas, en cuyo camino encontrabase corno barrera insuperable 
la pavorosa inmensidad del desierto de agua. La tradicion de 
aquella estatua que, ya en Cadiz, ya en las Canarias, ya en las 
Azores, marcaba con el brazo tendido el rumbo del Ocaso, y fue 
figurada al fin en los mapas como cosa vista e Indudable, signi- 
ficaba el afan con que de unas en otras edades se transmitia el 
convencimiento de que algo existia mas alla del horizonte, algo 
que era preciso buscar y que prometia ricos tesoros en premio 
al arrojo y a la fortuna de quien lo encontrara. Y poetica ex- 
presion de esa tendencia a marchar hacia lo desconocido son 
aquellos celebrados versos de la &&a de Seneca, en los cua- 
les anuncia que en tiempos lejanos no sera Tule la ultima de las 
tierras que visiten los hombres civilizados. 



Credulos por habito y temperamento, los antiguos se com- 
placieron en llenar el no visitado Oceano de islas y tierras, sin 
mas realidad ni fundamento que tradiciones mal entendidas, 
vestidas y abultadas con facil fantasia, y en tiempos modernos 
resucitadas para forjar un remoto conocimiento de las playas 
americanas, cuya existencia no habian ni sospechado los sabios 
de la antiguedad ni de la Edad Media. 

Los puntos principales, alrededor de los que se pueden con- 
centrar esas ideas que sobre el conocimiento de America se 
suponen antes de su verdadero, glorioso y unico descubri- 
miento, son dos: uno la Atlantida de los griegos, y otro la isla 
maravillosa de las leyendas de la Edad Media. 

Dirigiendome a personas de tanta cultura como los socios 
del Ateneo, muy poco me habre de detener para traer a vues- 
tra memoria la conocida relacion que de la famosa Atlantida 
ha divulgado el filosofo de la Academia. Segun sus palabras, 
mas alla de las columnas de Hercules habia cierta isla de ex- 
tension tan considerable como un gran continente, habitada por 
una nacion llamada de los atlantes, cuyos diez reyes, coligados 
en estrecha alianza, se apoderaron de parte de Europa y de toda 
la Libia, y fueron al cabo deshechos en choque formidable por 
los primitivos atenienses. Eran los atlantes gente que habia al- 
canzado ilustracion elevada, dominaban en varias islas vecinas 
a sus costas y hacian viajes maritimos a otro continente fron- 
tero de su tierra. Sus leyes y costumbres ofrecian modelo de 
organizacion politica y de virtudes sociales; pero hacia los tiem- 
pos de su gran derrota cayeron en corrupcion lamentable, y 
la colera de los dioses, en tremendo cataclismo, hundio por 
siempre la desventurada Atlantida en el seno de los mares, cuya 
superficie se lleno de un lodo tan espeso, que fue ya imposible 
navegar despues por aquellos parajes. Los geografos mas anti- 
guos aceptaron sin oposicion ni duda la existencia y subsiguiente 
desaparicion de la isla; pero los neoplatonicos empezaron por 
dudar, despues negaron la veracidad historica del relato, y 
ya se puede decir que estaba relegado al olvido, cuando el des- 
cubrimiento de America primero, y los adelantos de la geolo- 
gia y la hidrografia en la actualidad, han vuelto a poner la cues- 
tion sobre el tapete. Salen cada dia nuevas higotesis para ex- 



plicar historica y cientificamente la narracion platonica, casi 
todas mas 6 menos encaminadas a suponer en los antiguos una 
reminiscencia de tierras, cuyos habitantes pudieron haberse 
comunicado con los americanos, si no eran los americanos 
mismos, resolviendo al paso los mas obscuros problenias de la 
etnografia del Nuevo Mundo. 

Para hacer oportuna critica de tan diversos sistemas, con- 
viene traer a la memoria como Platon ingirio en sus obras la 
tan sucinta como portentosa historia de los atlantes. A conti- 
nuacion de sus famosos libros de la Republica, destinados a 
exponer el plan para organizar un Estado coa toda la perfec 
cion social por el imaginada, el filosofo griego compuso algunos 
dialogos, comentarios de aquellas mismas ideas y desarrollo de 
otras mas o menos conexas con ellas. E n  dos de  esos dialogos, 
un interlocutor, llamado Cricias, refiere como un ascendiente 
suyo habia oido de labios de Solon lo que este sabio aprendiera 
en Egipto, de cierto sacerdote de Sais, acerca del contenido de 
los libros historicos conservados en un templo de dicha ciudad. 
E l  fondo del relato, consignado y desenvuelto por el celebre 
legislador en un poema ya perdido entonces, va dirigido a 
demostrar que nueve mil anos antes de aquel tiempo, la nacion 
ateniense estaba organizada poco mas 6 menos sobre el plan 
de los referidos libros de la Republica, siendo consecuencia 
inmediata de las virtudes civicas propias de tal Estado, que el 
territorio de la ciudad fuera dilatadisimo y sus triunfos milita- 
res estupendos. Por  otra parte, parecidas circunstancias habian 
producido analogos efectos en la venturosa Atlantida; pero en 
una y otra parte la corrupcion de costumbres atrajo el condigno 
castigo del cielo, y mientras la Atlantida desaparecia en un 
terremoto, grandes inundaciones asolaron los llanos de la Gre- 
cia, no quedando mas que rudos pastores y rusticos montane- 
ses, olvidados de las hazanas y las instituciones de sus niayores. 
Unicamente en los libros venerandos de, los egipcios encon- 
traron refugio tales memorias, y el sacerdote de Sais pudo asi 
decir con razon que los griegos eran siempre ninos, porque no 
conservaban aquellos recuerdos de hechos pasados que dan a los 
pueblos el sello de la edad provecta. 

Conduce todo esto a demostrar que el intento de Platon al 



hablar de la Atlantida no fue otro que buscar apoyo tradicional 
al sistema politico que, como nuevo, habia de ser recibido con 
poco aprecio por sus conciudadanos. Metido en esa via, r o  es de 
extraliar que fantaseara imperios, naciones, guerras y cataclis- 
mos, pues no escribia historia, sino pura filosofia politica. Pero 

todo ficcion lo hablado por Cricias, o es un cuadro de atrac- 
tivos colores, pintado con figuras de alguna realidad efectiva? 
Yo creo que sin dificultad se puede asentir a la existencia de 
una gran nacion occidental, constituida en fuerte liga, que do- 
mino gran parte de Europa y Africa, que conocia el arte de la 
navegacion y que vino a estrellarse como hinchada ola contra 
la firmeza de las naciones de Oriente. Tampoco encuentro 
reparo en admitir la coincidencia de este inmenso desastre poli- 
tico con uno de esos movimientos de la corteza terrestre que 
llenan de luto y desolacion a extensas comarcas; ni la existencia 
de mas o menos dilatadas tierras que el Atlantico oculta hoy 
bajo sus aguas; en una palabra, no me niego a admitir que los 
datos principales se deben estimar por ciertos; pero la trama 
tiene mucho de tergiversado y de fantastico, y es necesario ana- 
lizar y fijar con oportuna separacid sus diversos elementos. 

Nuestro Francisco Lopez de Gomara fue el primero en su- 
poner que al hablar de la Atlantida, Platon quiso aludir al 
continente americano, hipotesis destituida de todo fundamento, 
pues no es posible creer que siglos antes de que las podero- 
sas escuadras de los fenicios no se atrevieran a navegar aparta- 
das de las aguas costaneras, mantuvieran los aborigenes de 
America relaciones comerciales, belicas y politicas con los pue- 
blos del mundo antiguo. Y aun dando todo ello por bueno y 
admisible, no cabe olvidar que si la tan dilatada isla se hundio 
repentinamente bajo las aguas con todos sus habitantes, era de 
todo punto imposible identificarla con la tierra que envia a las 
nubes las cimas de los Andes. Respetemos tan candidos errores, 
inspirados en la vieja mania de hallar escrito y consignado en 
los antiguos cuanto por el campo del saber conquistaban los rno- 
dernos, y concluyamos que la identificacion de la America con 
la Atlantida no puede tener hoy, ni se comprende que haya 
podido tener nunca fundatnento historico ni cientifico. Si esto 
es verdad, si he logrado convenceros de que ni en Platon ni en 



ningun escritor antiguo hubo la menor idea de figurar el conti- 
nente americano en la Atlantida, bien pudieranlos dar por termi- 
nada la conferencia. Siendo su objeto definir los coriocimientos 
que los antiguos tenian de las tierras occidentales, y como prin- 
cipal entre todos las conexiones directas entre la Atlantida y 
America, la conclusiijn negativa a que hemos llegado me excu- 
saria de hablar mas de la materia, y tal vez esto seria lo mejor 
en vuestro beneficio y el mio ; pero hoy la cuestion se presenta 
bajo nueva fase, la de las relaciones indirectas de America y 
Europa 6 Africa por medio de la Atlantida, y no podemos se- 
pararnos sin someter a nuevo examen esas relaciones entre euro- 
peos y americanos, que han parecido innegables a muchos escri- 
tores eminentes. D e  esta base, habida cuenta de la dificultad 
que antes he apuntado, han surgido las nuevas teorias que, 
procurando abarcar todos los pormenores de las peroraciones 
de  Cricias, buscan apoyo en el mas exacto conocimiento que 
hoy poseemos acerca de la historia de la Tierra y de las profun- 
didades del mar, 

Entiende el Sr. Gaffarel que las Antillas, las Canarias y las 
Azores son los vertices de una inmensa isla triangular, que 
muy pasado el periodo terciario se hundio bajo las aguas a con- 
secuencia de las contracciones de la corteza terrestre, dejando 
a.quellos testigos de su existencia, y en el humeante pico de 
Tenerife huella de la tremenda sacudida volcanica que acom- 
pano tan colosal trastorno. Con esa especie de barrera a traves 
del Atlantico, es muy facil explicar como los americanos lle- 
garon en simples canoas a la grande isla y pasaron despues de 
alli al Africa y Espana; comunicacion que se encuentra com- 
probada por semejanzas de lenguajes, razas, ritos y monumen- 
tos. Yo empiezo por no aceptar tales analogias, y menos que 
ninguna la que como principal se alega, cual es la de muchas 
lenguas americanas con el vascuence, tenido por la primitiva 
espanola. Cierto es que todas ellas pertenecen al genero de las 
aglutinantes, pero eso no implica parentesco, sino identidad de 
procedimiento psicologico para producir la palabra, lo cual 
nace de la identidad de facultades intelectuales en todos los 
hombres, pero de ninguna manera da indicio de afinidad inine- 
diata; para lo cual es indispensable que haya raices comunes, y 



a la verdad no se ve una sola en ninguno de los lenguajes aduci- 
dos. Lo mismo podemos decir de los monumentos: la antigue- 
dad primitiva tuvo en varias partes iguales necesidades analo- 
gos medios de satisfacerlas, y la misma fuerza intelectiva para 
vencer las dificultades que opone la naturaleza, y por eso no es 
maravilla que se parezcan en rasgos generaIes las obras de pue- 
blos que nunca se vieron ni se conocieron. Ni cierta comunidad 
de formas en la fauna y la flora implica la necesidad de una co- 
municacion atlantica entre ambos continentes: la dan muy ade- 
cuada el Estrecho de Behring, el cordon de las islas Aleucias y 
el enjambre innumerable de la Micronesia. 

Mas aun dando por buenas tales y tan vagas semejanzas, falta 
exactitud al hecho material alegado en pro de esta hipotesis, 
cual es la existencia de una especie de llanura extensa a mode- 
rada profundidad, entre los grupos de islas mencionados, sena- 
lada corno la superficie de la tierra hundida en la pavorosa 
oscilacion que sembro la muerte en la Atlantida. Las ininensas 
profundidades de hasta 6000 metros, que surcan el fondo del 
Oceano a traves del area comprendida entre los tres archipie- 
lagos, destruye el argumento, y si no se opone en absoluto a 
que esa tierra haya existido, sufriendo despues tan horrible 
trastorno, tampoco se opone a que pudiera estar con igual O 
mejor motivo en cualquier otro punto de la redondez de la tie- 
rra, donde falten, como aqui, mesetas submarinas continuas. 

Por  eso, al exponer estas mismas objeciones el distinguido 
marino D. Pedro de Novo y Colson, pero atenido a los supues- 
tos indicios de pasadas intercomunicaciones con que se autoriza 
su antecesor, limita la Atlantida al grupo de las Azores, cuya 
base se halla a mediana profundidad de la superficie del agua, 
y supone que la admitida inmigracion de americanos hacia 
Oriente se debe, por accidente casual, a la gran corriente del 
golfo, uno de cuyos brazos viene a lamer la costa de Africa. No 
hay dificultad en que la famosa corriente llevara, como dice el 
Sr. Novo, lejos de las costas nativas a unas cuantas canoas de 
indigenas, pero si en que coincidiera este contratiempo con la 
circunstancia de llevar viveres suficientes para tan larga e ines- 
perada travesia, y la de componerse la tripulacion de familias 
enteras bastantes para procrear una gran colonia, con la no me- 



nos fortuita de arribar alli todos o casi todos los barquichuelos 
sin descomponerse el improvisado convoy. Demos, sin embargo, 
todo esto por facil y llano: queda contra la hipotesis la fundada 
objecion opuesta por el ilustrado Catedratico D. Salvador Cal- 
deron y Arana, para quien las islas del Atlantico, lejos de ser 
residuos de continentes desaparecidos, son mas propiamente ja- 
lones de continentes que comienzan a formarse. 

Cualquiera que fuese la situacion del que se debate, no le pa- 
recio bastante un terremoto al Sr. Wilkins para tragarlo en el es- 
pacio de un dia y de una noche, y entiende ser mas natural que 
por causas desconocidas, las ondas del Pacifico, levantadas a in- 
mensa altura y con increible empuje hacia Oriente, saltaran por 
encima de los Andes de la America central, y vinieran a es- 
parcirse sobre el gran desierto africano, barriendo al paso la 
Atlantida, cuyos materiales desmenuzados quedaron disemina- 
dos por la superficie del Sahara. 

Si como muestra de las aberraciones sin fin que pueblan la li- 
teratura atlantidea, he citado tan singular diluvio, no ha sido con 
mas objeto que el de oponer a la extravagante teoria la bri- 
llantemente sostenida por nuestro ilustre consocio el ingeniero 
de Minas D. Federico de Botella en una Memoria publicada 
en 1884. E l  Sr. Botella observa que desde Aveiro, en la costa 
de Portugal, hasta Aviles, en la de Asturias, hay un cordon de 
terrenos primitivos que no han sido nunca sumergidos en aguas 
de ninguna clase, ni saladas ni dulces, y examinando !as condi- 
ciones geologicas de la parte interior de Espafia, asi como las 
que corresponden a la parte exterior, cubierta por el mar, deduce 
que hubo en cierto tiempo una gran tierra fuera de las aguas 
en direccion del NO., sumergida despues de la aparicion de la 
raza humana hacia la mitad de la epoca cuaternaria. Si existio, 
aunque con mucha menor extension que el Sr. Botella le con- 
cede, un terreno al Occidente que ha estado rodeado de aguas, 
habitado por los hombres y sumergido, aunque no sea en una 
noche, licito nos sera aceptar, si no la certidumbre, una fuerte 
probabilidad de que esta tierra haya sido la Atlantida; y mien- 
tras no se encuentre otro terreno habitado por el hombre en el 
periodo cuaternario, que se haya sumergido bajo las aguas de 
Occidente, no aventajara a esta hipotesis otra alguna, como no 



sea la de abandonar en absoluto toda tentativa de nuevas iden- 
tificaciones. 

Mueveme a no tomar desde luego este ultimo partido la con- 
sideracion de que independientemente de las noticias corrientes 
y conocidas sobre la Atlantida, la hipotesis del Sr. Botella tiene 
confirmacion en los escritos de la antiguedad. Al mismo tiempo, 
poco mas o menos, que Platon, otro escritor griego, Seopompo 
de Quio, hablo de cierta tierra llamada Meropida, mas alla de 
las Columnas de Hercules, que se sutnergio en remotas edades 
bajo las aguas; pero sin decir nada de los imperios y de las vic- 
torias de que fue adornado el poema de la Atlantida. Segun ese 
orador, poblaban la isla animales de extraordinaria corpulencia, 
cuya caza, para alimentarse con ellos, ocupaba a hombres va- 
lentisimos, que no morian nunca de arma blanca, sinc siempre 
por herida de piedra o golpe de maza, pues no conocian e1 uso 
del hierro; pero si disfrutaban en abundancia del oro y la plata. 
Al  leer la narracion de Teopompo parece, senores, que quie- 
nes se la dictaron habian visitado una isla cuaternaria con sus 
grandes maniiferos, con sus hombres armados de hachas de 
piedra y mazas de madera, forjadores del oro y la plata y des- 
conocedores del hierro y del bronce. Las familias salvadas del 
naufragio de la grande isla y las de las tierras inmediatas que lo 
presenciaron, transmitieron, a mi ver, la memoria del suceso de 
padres a hijos, de tribu a tribu, de nacion a nacion; y asi llego a 
oidos de los sacerdotes egipcios, y tal vez por algun otro con- 
ducto a noticia de los rapsodas atenienses, quedando fundada 
una tradicion mitica cuyo solido cimiento pone al descubierto 
la ciencia moderna. 

Eslabon de esa cadena son las primitivas relaciones recogi- 
das de los druidas de las Galias, quienes al dar conocimiento de 
las diferentes procedencias atribuidas a la poblacion de aquel 
pais, afirmaban que de una isla proxima, hundida bajo las aguas, 
se habian salvado unos pocos hombres muy rudos, cuyo refugio 
fue la tierra de los celtas. Esto conviene tan perfectan~ente, no 
solo al hundimiento de una tierra de la epoca cuaternaria, po- 
blada de horribres que pudieron transmitir su historia, sino a que 
estuviera dicha tierra cerca de las Galias, que es apoyo de gran 
valia para la hipotesis del Sr. Botella, la cual acepto, aunque con 



litnitaciones, como la mas verosimil. 2 Pero convienen a esta 
Atlantida todos los datos historicos recogidos por Platon? D e  
ningun modo. es posible suponer a aquellos habitantes, 
rudos fabricadores de hachas de piedra y anillos de hueso, que 
luchaban por la vida cazando elefantes y osos de las cavernas, 
con escuadras y ejercitos capaces de medirse nada menos que 
con los Faraones de las grandes dinastias, cuyos monutnentos 
admiramos aun en las regiones del Nilo? como hacer coin- 
cidir dos civilizaciones tan apartadas en el tiempo como las de 
la epoca paleolitica y la del gran imperio egipcio? 

Todos los que conocen algo de la historia de la Tierra, saben 
perfectamente que desde los tiempos historicos na ha habido 
movimientos que acusen la desaparicion de ningun territorio 
de tres a cuatro mil leguas cuadradas de superficie, y por eso, 
aun cuando los fenomenos naturales, cuya descripcion he hecho, 
pudieran haber sucedido a vista del hombre, no ciertatnente 
dentro de aquel periodo que se senala para el resto de los 
acontecimientos presentados por el gran filosofo con el admi- 
rable vigor de su estilo. 
A la verdad, el recuerdo de la isla sumergida bajo las ondas 

del Atlantico, conservado por la tradicion oral, consignado 
despuCs en los papiros, y embellecido al fin por la poesia clasi- 
ca, lleva nuestra imaginacion a los tiempos primitivos de la po- 
blacion de Europa, es lazo de union entre la Historia y la 
Protohistoria, que no tiene ya razon para figurar en cuadro 
aparte, y abre al catnpo de los estudios propiamente historicos 
un horizonte vastisimo, de la misma manera como el telescopio 
penetra en las profundidades del cielo para resolver en grupos 
de brillantisimos soles la confusa masa de las nebulosas. Pero 
es indispensable hacer una separacion radical entre la isla y las 
naciones cuyo nombre se le ha adjudicado, entre la Atlantida 
y los atlantes, entre las tierras y gentes que ya no existen, y las 
tierras que existen todavia con los descendientes de las tribus 
que en tiempos remotos las poblaron. 

E l  Sr. Berlioux, profesor de Geografia historica en Marsella, 
inspirado en un pensamiento parecido, sostiene que los atlantes 
no son otros que los primitivos libios, habitantes de lo que es 
hoy imperio de Marruecos, y yo me encuentro completamente 



conforme con esta explicacion, aceptada tambien por nuestro 
erudito consocio D. Francisco Fernandez y Gonzalez, en un 
libro que ha empezado a publicar. Para comprender la raz6n 
que asiste a esta explicacion, tengase presente que los primitivos 
egipcios, poco conocedores de lo que habia mas alla ael de- 
sierto de Ammon, antes de que fenicios y griegos exploraran 
toda la extension del Mediterraneo, suponian que la gran esco- 
tadura de la costa, llamada Golfo de las Sirtes, se prolongaba al 
S. hasta tocar en el Oceano meridional, que coloca al norte del 
Ecuador, a la altura del Golfo de Guinea, el afamado viaje, ge- 
nuino o apocrifo, de Hannon el cartagines. 

Tambien para los griegos de los tiempos homerizos, en que 
tan obscura estaba la geografia, el Africa era una isla; y el mis- 
mo Teopompo, en la Meropida, dice: •áEuropa es una isla, otra 
es Asia, y Africa otra.)> Tal  error geografico se arraigo con per- 
tinacia por la popula~idad que gozaba el famoso viaje de los 
argonautas. Robado el vellocino, Jason y sus companeros en- 
contraron tomado el paso del Iielesponto por sus enemigos, y 
acordaron volverse a Grecia buscando salida del Ponto Euxino 
por el Phasis, que Homero tuvo por un canal de comunicacion 
con el mar Eritreo. Para pasar de alli al Mediterraneo, se dijo 
primero que habian atravesado el Africa en doce dias, llevando 
la nave a hombros ; pero pronto parecio esto demasiado inve- 
rosimil, y un gebgrafo tan respetable como Hecateo de Mileto 
no vacilo en dar solucion a la dificultad, afirmando que el Nilo 
era tambien un canal o brazo de mar que daba comunicacion al 
mar del Sur con el Mediterraneo, dejando al Africa entera ais- 
lada del resto del mundo. Facil era, por tanto, que los antiguos 
aplicaran los confusos recuerdos de la verdadera isla sumergida 
a esta otra falsa isla africana, habitada por naciones civilizadas 
desde tiempos remotisirnos. Recuerdese, por otra parte, que el  
horizonte geografico de kos griegos del tiempo de Homero no 
se extendia sino hasta el Estrecho de Mesina, limite de sus na- 
vegaciones, temible salidra, al mar tenebroso: alli estaban las si- 
renas, alli los escollos de Escila y Caribdis, alli todas las dificul- 
tades que significaban simbolicamente la temeridad de pasar 
adelante. 

Por  esto las columnas de Hercules, imagen del termino de 



las navegaciones posibles, se estimaron un tiempo colocadas en 
ese estrecho, y la Libia resulto asi, en las leyendas, una isla en- 
frente de un estrecho, poblada de gentes, llamadas atlantes, y 
gobernada primitivamente por un rey, cuyo nombre conserva la 
triple cordillera que es el espinazo del Africa Septentrional, y 
forma el nucleo de su orografia. La citna del Atlas, al sur de 
Marruecos, la dominante de todo aquel pais, es precisamente 
el sitio donde hay seiiales evidentes de habitacion humana en 
tiempo inmemorial, y Herodoto fija asiento a los atlantes en 
las faldas de uno y otro lado de aquellas montanas. Sentado 
esto, la tierra continental frontera a los atlantes no era Ame- 
rica, como supone Berlioux, sino Espana y lo que le sigue de 
Europa, y la gran confederacion de los reyes atlanticos es una 
de tantas como registra la historia entre los bereberes contra 
cartagineses, romanos y arabes, merced a las cuales llegaron 
alguna vez, como en tiempo de los almohades, a fundar un 
imperio que abarcaba toda el Africa Septentrional hasta mas 
alla de Cartago y mas de la mitad de Espana. D e  igual manera 
pudieron los libios ocupar en tiempos desconocidos toda el 
Africa al norte del Sahara, hasta el desierto de Barca, y toda 
Espana con parte de las Galias, hasta tocar en los Alpes, y de 
ahi que dijera Platon ser del dominio de los atlantes toda la 
Lihia hasta los confines de Egipto, y lo que hay de Europa 
desde las columnas de Eiercules hasta el mar de Tirrenia, lo 
cual excede poco a lo que sojuzgo la misma raza en el siglo x~r 
de nuestra Era. 

No nueve mil anos, pero si novecientos antes de Solon, los 
anales egipcios nos dan noticia de la gran invasion que los 
libios, auxiliados por los pueblos de la Europa mediterranea, 
efectuaron en el Delta del Nilo, casi en los terminos que Pla- 
ton emplea. Los monumentos de Egipto han dado a conocer 
con todo detalle las guerras que entre los siglos XVI y XIV an- 
tes de Jesucristo, sostuvieron los egipcios con las tribus libias, 
eonfederadas con los tirrenos, habitantes de Italia; los sarda- 
nos, habitantes de Cerdena, y otra porcion de tribus 6 nacio- 
nes de Europa coligadas, que fueron a dar batalla contra el  
itnperio faraonico.  quienes estaban al lado de los reyes de 
Egipto? No tehian otro apoyo que los atenienses, que, como 



mercenarios, les prestaban el servicio maritimo militar; pero 
no eran esos atenienses los helenos progenitores de la nacion 
mas culta de la antigua Grecia, sino los fenicios, que se habian 
apoderado de todas las islas del mar Egeo, tenian estableci- 
miento propio en Atenas, y al Pireo como punto de partida 
para las excursiones de sus escuadras. Mientras 10s ejercitos 
del Faraon de Tebas combatian por tierra, los fenicios, acanto- 
nados en Atenas, hicieron por mar la guerra a las naciones 
aliadas, y contribuyeron a rechazarlas definitivamente al fondo 
de sus guaridas, con la victoria senalada que se conmeirioro en 
los versos atribuidos a Solon. Los monumentos egipcios con- 
servan en los extensos panos de sus muros memoria de las 
campanas que libraron al pais de tan terribles huespedes, ex- 
plicadas minuciosamente con el bajo relieve y el jeroglifico, y 
alli estan los libios dibujados como hombres de ojos azules y 
cabellos rubios; tipos cuyos restos se encuentran todavia di- 
seminados en varios puntos de Africa. 

Dos razas distintas, la una rubia y la otra morena, poblaban 
en tiempos primitivos estas regiones, y a consecuencia de una 
gran guerra, los getulos o bereberos del pais interior, que eran 
morenos, arrojaron a los libios, que eran rubios, al extremo Oc- 
cidente, y este cataclismo politico puede explicar la definitiva 
destruccion del poder de la gran confederacion, ruina que fue 
significada por una catastrofe geologica. 

Resulta de todo historicamente demostrado que una gran 
irrupcion de gentes de las costas de la Libia, aliadas con las de 
Europa, vino a estrellarse contra el poder del itnperio de 
Egipto, y con verosimil conjetura se puede admitir que por 
mar fueron los habitantes de Atenas, no atenienses, sino feni- 
cios, quienes hicieron la campana gloriosisima de que hablo el 
sacerdote de Sais. 

S i  dijo luego ese sacerdote que los atenienses habian sido 
siempre afectos a los egipcios, es porque los helenos, que ocu- 
paron despues el territorio de Atenas, enviaron tropas rnerce- 
narias, con cuyo auxilio Psametico se habia apoderado del tro- 
no, y en Sais, domicilio de los soberanos de su dinastia aun rei- 
nante en tiempo de Sol611 , los sacerdotes debian ser por eso 
muy afectos a los griegos, complaciendose en enlazar estas afec- 



ciones con el supuesto auxilio que su pais habia recibido de sus 
armas, y otras analogias de indole mitologica. 

S i  os ha sido posible seguir el hilo de mi peroracion desali- 
nada, habreis comprendido que mi conclusion respecto al tema 
que tanto ha fatigado a los eruditos antiguos y modernos, es 
que todo o casi todo lo relativo a la Atlantida resulta exacto y 
comprobado, siempre que se divida en dos conceptos distintos 
e independientes entre si: la isla atlantica, desaparecida bajo 
las aguas, y la guerra que las naciones occidentales confedera- 
das llevaron al Oriente de Europa y Africa. La isla es la tierra 
del NO. de Espana, sumergida en los tiempos prehistoricos; 
la guerra es la que los monumentos de Egipto han puesto al  
vivo ante nuestros ojos despues de cuarenta y cuatro siglos. 
Todo ello vivia mas o menos confuso en la memoria del pue- 
blo, y el filosofo de Megara, en vez de colocar, como Tomas 
Moro, su republica ideal en una zttopia, o sea •álugar no existen- 
te•â, busco para asentarla sitio adecuado, echando mano de re- 
cuerdos medio miticos, medio tradicionales. Fundiendo en una 
sola las historias de la tierra desaparecida y de las naciones 
occidentales casi olvidadas, compuso y fabrico un substrato 
con bastantes visos de solidez para recibir con aparente fir- 
meza el parto de sus ensuenos politicos. 

Si este sistema arraiga, si esta explicacion se acepta y corre, 
el cuadro de la historia positiva se ensancha prodigiosamente; 
pueblos y razas que se creian de ayer se pierden en la noche de 
los tiempos, pero a la vez se pierde definitivamente la Atlan- 
tida clasica, aquella Atlantida completa y sin menoscabo, ma- 
gico puente para arbitrarias conexiones de la cultura europea 
y la civilizacion americana, Atlhntida que queda arrancada mas 
de raiz que con los terremotos y diluvios de la leyenda plato- 
nica. 

Mas no son la Atlantida y la Mer6pida las unicas ficciones de 
la geografia poetica y heroica de los griegos. Lo reducido del 
circulo de sus conocimientos positivos les hizo creer, en un 
principio, que Italia era un pais de portentos, como acontecia 
siempre con todos aquellos cuyas noticias eran incompletas, y 
nias alla se fueron colocando sucesivamente, entre las ondas 
procelosas del Oceano, ya el delicioso jardin de las Hesperi- 
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des, ya las islas Afortunadas, o de felicidad perpetua, ya los 
campos Eliseos, mansion eterna y deliciosa de los justos; siem- 
pre la fortuna y la dicha al lado del hombre, pero entre el 
goce y el deseo obstaculos temerosos que solo pueden vencer 
las almas templadas en la virtud y en la firmeza. E l  progreso de 
las ideas filosoficas, mucho antes que la atenta y atrevida explo- 
racion de los mares, desterro muchas de estas sencillas fabulas, 
y muy pronto los Campos Eliseos, relegados mas y mas lejos 
cada vez, no se encontraban ni siquiera en el extremo Occiden- 
te, mas alla del lugar donde el sol se oculta, porque el mismo 
Platon, en el dialogo en que pinta la muerte de Socrates, pone 
en boca del gran filosofo, antes de beber la cicuta, un discurso en 
que explica a sus discipulos como los Campos Eliseos, es decir, la 
tierra de los bienaventurados, no esta al nivel de la tierra de los 
deinas hombres, sino que se ha elevado a las regiones etereas. 
Al recibir las tradiciones de la antiguedad, las naciones cristia- 
nas no pudieron aceptar que ocupase la verdadera mansion de 
10s justos lugar alguno en la tierra, pero teniendo que colocar 
algo en el extremo Occidente, porque el vacio es enemigo de 
nuestra imaginacion, echaron mano del Paraiso Terrenal, de- 
sierto desde la caida del primer hombre, meta a que debia 
concurrir la universal aspiracion Sl. completar el rodeo de la 
tierra y que anunciaba el impulso de viva fe que llevo a Colon 
a la mas alta empresa que registran los siglos. 

Las ilusiones opticas vinieron en ayuda de las creaciones de la 
fantasia para darles una apariencia de realidad demostrativa. 
Ya sabeis como las refracciones extraordinarias del aire llegan 
a producir en el horizonte imagenes de rocas, islas, pueblos y 
montanas, que desaparecen al acercarse a donde los fingio la 
enganada vista. Los habitantes de las Canarias primero, y des- 
pues los de las Azores, no cesaban en el empeno de dirigir los 
ojos al fondo del Occidente con el mismo afan que los antiguos, 
y de cuando en cuando se dejaban seducir por esas ilusiones, 
corroboradas por las naves que se alejaban un poco de la costa 
y creian percibirlas cada vez con mas claridad, pero siempre 
desvaneciendose al acercarse a ellas 6 huyendo a mas y mayor 
distancia; origen de  la creencia en islas que viajaban, como si 
fueran flotantes, 6 por singular encantamiento desaparecian. 



Llego a ser tan arraigada la conviccion de haber islas al O., 
casi al alcance de la mano, que no solamente se levantaban 
actas ante notario con objeto de hacer constar la prioridad en 
senalar su existencia, sino que se sacaron privilegios de descu- 
brimiento, poblacion y conquista, como si nada faltara para 
tomar posesion de ellas. 

Di6 ayuda a estas ficciones la devota leyenda originada en la 
vida de un celebre santo irlandes. E n  los primeros anos de la 
Edad Mvdia, un cenobita llamado Brandon, abad de sil con- 
vento, encendido en santo celo por la propagacion de la fe ca- 
tolica, emprendio largos viajes para convertir a los habitantes 
paganos de las islas inmediatas. Los viajes de este misionero a 
las islas Shetlarid y Feroe son, al parecer, autenticos; pero no 
se contento la imaginacion popular con que visitara islas reales 
y conocidas, donde siempre con el mejor exito los hermanos de 
Brandon convertian a aquellos semisalvajes, fundaban monas- 
terios y establecian la paz; sino que vistio las arriegadas y pe- 
nosas expediciones del santo con traje de estupenda maravilla 
y milagrosa odisea, haciendole navegar en bajeles de cuero a 
traves de las embravecidas olas del Oceano. San Brandon, cod 
sus monjes, aporto en islas mas o menos grandes y singulares, 
y en cierta ocasion desembarcaron en una que se movia y mar- 
chaba resbalando sobre la superficie del agua 6 guisa de embar- 
cacion gigantesca; pero cuando para condimentar los aliinen- 
tos encendieron fuego en lo que parecia suelo inerte, vie- 
ron que la tal isla no era sino una ballena dormida. D e  prodigio 
en prodigio llegaron los bienaventurados expedicionarios a la 
ultima y mas distante, a aquella que parecia impenetrable, a la 
isla llamada de los Pajaros, en suma, el Paraiso Terrenal; pero 
aunque gustaron gozosos las delicias de la primera mansion del 
hombre, no fui: concedido a aquellos monjes, por misterioso 
secreto, quedarse en ella, y volvieron a sus en~barcaciones de 
cuero, regresando a Irlanda, en donde murieron contentos y 
en paz despues de referir a sus hermanos tan extraordinarias 
aventuras. La leyenda adquirio tanta fuerza, que por mucho 
tiempo figuro en los mapas, corno cosa averiguada y positiva, 
una isla de San Brandan, San Borondon o San Balandran, que 
no fue borrada hasta despues del descubriniiento de America. 



Algo menos famosa, pero no menos legendaria, fue la isla de 
las Siete Ciudades. Al tiempo de la invasion arabe en Espana, 
un obispo de Oporto, decian, con otros companeros hasf,a siete, 
y gran numero de fieles, huyendo de la furia sarracena, vinieron 
a dar con sus naves en cierta isla remotisima, donde cada uno 
fundo una ciudad episcopal, no sin el gastado y consabido in- 
cendio de los barcos para cortar toda tentacion de regreso a la 
destrozada patria. La isla figuro tainbien en los mapas hasta el  
siglo XVI, y cuando ya los grandes descubrimientos demostra- 
ron que no existia, la terquedad y apego a la autoridad de las 
tradiciones pudo mas que la evidencia de los hechos, y los geo- 
grafos transportaron entonces las Siete Ciudades a una comarca 
deliciosa de la America del Norte, a donde continuaron por 
riiucho tiempo diversas expediciones en su busca. 

La imaginacion di6 existencia a otras islas o tierras que en 
vez de disiparse, como las anteriores, en la nada de donde na- 
cieran, alcanzaron la fortuna de dar su nombre a tierras antes 
no conocidas, adquiriendo asi una efectividad que solo pudo 
darles el empeno en mantener como exacto y veridico lo apren- 
dido en las escuelas sin fundamento solido. Hacia el siglo xv, 
engaiiados los cosinografos por la longitud disminuida que con- 
cedian, siguiendo a Tolomeo , al grado del Ecuador, vinieron 
a convenir en que las costas de la India deberian hallarse en 
donde despues se encontro la America, y dando el hecho por 
averiguado, dibujaron sin temor islas y tierras en el borde occi- 
dental del Mapa-Mundi, sin saber a punto fijo por que. Tal vez 
recordando la antiporthinon de Aristoteles, o sea tierra ulterior 
frente al estrecho, denominaron la grande isla de Occidente con 
el calificativo de Antilia, y asi vino figurando en todos los ma- 
pas del tiempo hasta el descubrimiento de Colon. Entonces des- 
aparece ese nombre por un siglo, pero despues, los eruditos que 
querian ver en la antiguedad antecedentes de todo, aplicaron 
al gran archipielago americano el nombre de la isla caprichosa, 
y por eso todas las que lo componen se llaman Antillas. 

De igual modo se supuso que habia en aquellos remotos ma- 
res otra isla donde se criara muy especialmente el precioso palo 
tintoreo de la India y de las islas de la Oceania, llamado palo 
brasil. La isla f ~ l e  viajando por cartas geograficas a manera de la 



de Delos, a medida que los navegantes ocupaban su sitio pre- 
sumido, hasta que al fin quedo consagrado su nombre en el in- 
menso territorio que cayo en suerte a los portugueses. 

En  suina, sefiores, os he traido trabajosamente al final de 
mi conferencia para venir a parar a una conclusion puramente 
negativa. La antiguedad clasica no tuvo directa ni indirecta- 
mente la mas remota idea de la existencia de America; si en 
edades anteriores a la actual conformacion de los continentes, 
si antes de toda civilizacion hubo medio de coinunicarse Eu- 
ropa con las Indias occidentales, ningun leve rastro ni senal 
inductiva queda para demostrarlo, fuera de arbitrarias conje- 
turas; y cuanto la Edad Media llego a hacer figurar en las car- 
tas geograficas, producto fue de fantasticas leyendas 6 del error 
acerca de las dimensiones de la tierra y de la posicion de las 
costas orientales del Asia, unico antecedente positivo que se 
puede senalar para la grandiosa aventura de Cristobal Colon. 
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Ven algunos historiadores en los grandes descubrimientos y 
extraordinarios sucesos, mcis bien la obra colectiva que el es- 
fuerzo individual. Opinan que los tenidos por genios son instru- 
mentos accidentales de la ley de progreso, porque cuanto fue 
debia suceder, y con este criterio refieren tranquilamente los 
hechos de los individuos y de los pueblos, sin asombrarse de 
nada, dado el inevitable enlace que en ellos imaginan. Como 
todo genio aparece tras de generaciones cuyos trabajos apro- 
vecha, a imitacion de las plantas que se nutren con los restos 
de otras que fueron, en esos trabajos anteriores fijan principal- 
mente su atencion, y a ellos atribuyen la mayor parte del ine- 
rito, no concediendo al hombre eminente otro valor que el del 
termino medio de una proporcion continua, termino que parti- 
cipa de consecuente y de antecedente, termino que responde a 
un estado de madurez propicio para alcanzar un fruto, ya por 
su propia sazon pronto a desprenderse. 

Argumentos, al parecer poderosos, les suministra para esta 
su opinion el grandioso descubrimiento de America. en 
realidad Cristobal Colon quien hallo un Nuevo Mundo? Mas 
bien lo atribuyen a la brujula y a la aplicacion del astrolabio al 
arte de navegar, porque con tales inventos, conseguidos por 
una civilizacion adelantada, se eximian los marinos de la servi- 
dumbre a la tierra y, en vez de limitarse a costear temerosos 



de que los vientos los apartaran demasiado, podian aventurarse 
por mares desconocidos, con la seguridad de saber encaminarse 
a su vuelta; y en semejantes condiciones, si Colon no h2biese 
descubierto America, no faltara otro que lo hiciera. iF'ue en 
realidad Hernan Cortes quien conquisto el Imperio de Mejico? 

Francisco Pizarro quien conquisto el del Peru? Antes lo 
conceden a los poderosos medios de que disponia 51 hombre 
civilizado. Pues contaba este en primer termino coa el domi- 
nio sobre el caballo, dominio que, como dice Buffon, es la mas 
noble conquista realizada por el hombre en el reino animal, 
por cuanto le proporciona un auxiliar tan docil que, reprimiendo 
su propio impulso, sabe obedecer a quien le guia y aun parece 
consultar sus deseos; tan intrepido que se acostumbra al es- 
truendo de los combates, donde se anima con el mismo ardor 
que el jinete, y tan unido a este en todo, que asi afronta los pe- 
ligros de la guerra y comparte sus fatigas, como cabecea luego 
ufano con las palmas del triunfo. Y aparte de este dominio, te- 
nia el hombre civilizado poderosas armas defensivas y ofensi- 
vas: armaduras de hierro, cascos y escudos del mismo metal, 
espadas de bien templado acero, y sobre todo, la polvora infla- 
mada en el arcabuz o el canon, que lanzaba mortiferos proyec- 
tiles acompanados de nubes, llamaradas y estruendo, todo lo 
cual habia de amedrentar a los pobres indios, cuya imaginacion 
no acertaria a comprender como en manos de hombre alguno 
pudieran estar las mas terribles manifestaciones de la natura- 
leza: el relampago y el trueno. 

Ni debe sorprender, anaden, ese merito colectivo de la hu- 
manidad en el descubrimiento y conquista de America, cuando 
no son raros en la historia otros hallazgos e inventos que res- 
pondian a cierta madurez social. Pueblos que adelantaban en 
su civilizacion respectiva sin tener conocimiento unos de otros, 
realizaban progresos analogos: China pudo inventar la polvora 
y la imprenta sin aprenderlo de Europa. Otras veces, al calor 
de una misma cultura, mas de un genio se adelanto a coger el 
fruto maduro. Si Servet no se fijara en la circulacion de la san- 
gre, hicieralo Harvey; si Newton no inventara el calculo infini- 
tesimal, como consecuencia de los movimientos que veia refle- 
jados en la variacion de dos cantidades enlazadas, su contem- 



poraiieo Leibnitz, tomando otro punto de partida no menos 
ingenioso alcanzara e1 mismo invento; y cuando la ciencia as- 
tronomica entrevio que la causa de no ajustarse el rumbo se- 
guido por el planeta Urano a las condiciones que la teoria de- 
mandaba, debia de ser la perturbacion producida por otro astro 
que de ese no anduviera muy lejos, si entonces no asombrara 
Le Verrier con la maravilla de senalar por calculo el nuevo 
planeta Neptuno, sin haberlo visto en el cielo, por calculo 
tambien, aunque emprendido por otro camino, indicara ese 
planeta Adams. 

Pero en tales argumentos la verdad anda mezclada con el 
sofisma. Indudablemente, antes que sobre la haz de la tierra 
corriesen caudalosos rios que repartieran la riqueza del suelo 
mineral y llevaran la fertilidad al suelo vegetal, largos periodos 
de preparacion geologica hubieron de transcurrir, pues menes- 
ter era ante todo formar esos suelos sobre el terreno inicial y 
depositar en ellos las materias que el curso de las aguas debia 
remover y transportar. Asi en la Era primera, tanto las islas 
asomadas en el Oceano que envolvia el globo, como el conti- 
nente boreal, mas adelante aparecido, solo alcanzan el relieve 
necesario para que acariciada por el calido clima, comun en- 
tonces a todas las regiones, y por un aire humedo, lleno de 
acido carbonico, crezca una vegetacion ni hermosa ni variada, 
pero poderosa por su abundancia para purificar el ambiente, 
dejandolo prevenido para animales superiores a los que en tal 
Era lo aspiran, y poderosa tambien para formar los lechos car- 
boniferos cuando lluvias torrenciales arrastren esa vegetacion 
al fondo de los lagos. Antes y a la vez la vida esparcida por los 
mares, aunque en organismos no cotnplejos, cuenta con formas 
apropiadas de ese filtro anitnal que aumenta los depositos cal- 
careos. Y para completar el cuadro, convulsiones casi continuas, 
originadas por el repetido embate de la fuerza interior, senalan 
en la corteza lineas de dislocacion o rotura, acusadas por las 
orillas del mar que cada emersion retira, y por esas lineas, parte 
endeble, se derraman masas de granito y otras rocas eruptivas. 

Cierran la Era primera tremendas conmociones, con las cua- 
les se esparcen los lechos carboniferos, pero aun no aparecen 
los rios caudalosos: el suelo no es bastante rico todavia. La se- 



gunda Era  es de provechosa calnia. Asa como las solfataras y 
los manantiales ternio-minerales se producen actualmente tras 
la eriipciin de los volcanes, exhalanse, despues de aquellas 
grandes sacudidas, emanaciones que tapizan de plomo argenti- 
fero y diversos minerales las hendiduras abiertas en la ccrteza 
del globo. Reviste la vida fornias mas amplias en 10s animales 
del mar y de la tierra, y son las plantas mas hermosas v varia- 
das. La  igualdad de ternperatura, que los restos org6riicos de- 
~nuestran por doquiera y que sin duda provenia principalmente 
de estar el sol tan dilatado en  su Era  nebulosa, que sus rayos 
banaban el Ecuador a la vez que atnbos polos, aun no  conde- 
nados a noches prolongadas, comienza, a causa de irse el sol 
concentrando, a borrarse muy levemente; y entonces aparecen 
plantas que con la caida de sus hojas alfombran el suelo. Mien- 
tras tanto el mas, no reconociendo todavia el limite puesto a 
sus olas, senala con sus invasiones y triunfos en esta E ra  dife- 
rentes periodos. Invade por varios puntos el continente etner- 
gido y al fin lo domina; y si otra vez se va retirando, de  nuevo 
acomete y de nuevo se ensenorea; y asi se mezclan con los osa- 
r i o ~  de  la tierra los sedimentos y osarios marinos, ainontonin- 
dose lecho sobre lecho mArtnoles, conchas, arrecifes coralinos 
y osamentas de peces y grandes reptiles, de aves mas organi- 
zadas para arrastrarse que para volar, y pequenos marsupiales. 

Tertnina tal Era de calma, y despiertase la actividad interior 
dando principio a la E ra  tercera. Gana la tierra en relieve y 
el alzamiento de las cordilleras senala los nuevos periodos. 
Elevanse primero los Pirineos y los Apeninos; luego los Alpes, 
los Andes y el Hirnalaya; aconipanando a estos   no vi mi en tos 
grandiosas manifestaciones de la fuerza interior que exceden 
con mucho a los actuales fenbinenos volcanicos. Vuelven a 
abrirse, con otras nuevas, las antiguas hendiduras, y en las pare- 
des de unas y otras depositan las e~nanaciones diversas mate- 
rias, principalmente plata y oro. Plantas y animales muestran a 
la vez especies muy hermosas y variadas, pues no aparece ser 
alguno sin previas condiciones de existencia, y encuentralas 
entonces en la diversidad de  situacion y clima que ofrecen el 
resalto de la tierra y los valles que los lagos al secarse dejan al 
descubierto, aparte de la variacion de temperatura que en cada 



periodo se produce, ora al avmzar e n  los conticentes o reti- 
rarse de ellos los mares que por el Mediodia los baiian, o los 
menos calidos que por otras partes los limitan, ora al manifes- 
tarse las erupciones volcanicas. Sin embargo, la temperatura en 
general es benigna e Islandia aun conserva por mucho tiempo 
sus bosques. Pero  al terminar esa E ra  o comenzar la cuarta y 
ultima, ya concentrado el sol, no abarca a la vez el Ecuador y 
ainbos polos. Ciibrense estos de hielos y con ello recibe pode' 
roso impulso la circulacion atmosferica. Las cimas elevadas por 
el alzamiento de las cordilleras constituyen centros de rapida 
condensacion para el agua en vapor que de los mares se eleva 
y que los vientos dirigen. Caen en abundancia nieves y lluvias 
que forman grandes ventisqueros y dan nacimiento a caudalo- 
sos rios: la fertilidad acompana al aluvion, y el impetuoso to- 
rrente que mina el centro de la montana, arrastra en su curso, 
para incrustarlo luego en el valle o en la ribera, el precioso 
metal arrancado al cuarzo de los filones. (Muy dien. A#lausos.) 

Todos esos periodos de larga preparacion fueron menester 
para que la tierra contara con elementos y medios de riqueza 
que ofrecer a la agricultura e industria; y de la misma manera, 
no ocurren en la historia grandes descubrimientos sin que mu- 
chas generaciones los hayan lentamente preparado. Pero  si 
hastaaqui el razonamiento es lrigico, a partir de  este punto fal- 
sea con suponer que tras de esas condiciones previas, el gran 
rio corno el gran descubrimiento pudo nacer en cualquier parte. 
No: Africa tiene un Nilo, pero cuantos rios cuenta como 
este?  hay en la America del Norte muchos rios como el Mis- 
sissipi? Pues lo mismo puede decirse del desenvolvimiento his- 
torico. Sin colores no se pinta: no hay Hornero sin rapsodias, 
ni Dante sin leyendas. Mas no es este hecho el que debe recor- 
darse cuando se juzga a los grandes hombres, sino este otro: 
con colores a su disposicion saben pintar? (Muy  bien.) 
Cierto que con Newton coincide Leibnitz en la invencion del 
calculo infinitesimal; pero son dos genios y no diez. Luego en 
la obra del genio hay algo peculiar suyo, y la unica conclusion 
legitima que cabe sentar es que la humanidad, obedeciendo a 
su ley de progreso, a la cual en conjunto nunca falta, alcanzaria 
por si sola lo que el genio le ofrece; pero con una diferencia: 



la humanidad, no impulsada por el, camina, mientras que la 
humanidad, cuando el genio interviene, salta y consigue en poco 
tiempo lo que de otra suerte le costaria mucho, tal vez siglos y 
siglos de alcanzar. (Muy  6Zen. A$luusos.) 

La verdad de estas reflexiones quedara mas patente compa- 
rando el modo de verificar Colon el descubrimiento de Ame- 
rica, con otras maneras que de realizarlo habia. 

Cuatro caminos se ofrecian para descubrir el nuevo conti- 
nente partiendo de Europa: uno natural o logico, dos proba- 
bles, y otro muy improbable. 

Era el del Nordeste, a causa de que por este lado linda Eu- 
ropa con Asia, la cual, a su vez por el Nordeste, esta solo sepa- 
rada de America por un estrecho, el camino natural o logico; 
y a seguirlo era llamado el pueblo que, en la invasion de gentes 
y trastorno general de naciones, con que dio comienzo la Edad 
Media, se habia corrido desde las margenes del Oder y del Vis- 
tula a las regiones hiperboreas, estrechando a los fineses hacia 
el mar; y que establecido a orillas del lago Ilmen, habia fundado 
la ciudad de Novgorod en union con los roxolanos, alli tambien 
llegados, porque acometidos por otros habian tenido que aban- 
donar la ciudad de Kiew, edificada por ellos junto al rio Boriste- 
nes o Dnieper. E n  efecto, el pueblo ruso, con suenos de pueblo 
eslavo en punto a universal dominio, 6 con aspiraciones, por lo 
menos, a extensas conquistas, mas sin fuerzas bastantes para 
vencer a los germanos que le cerraban el paso hacia el centro 
de Europa, se veia compelido a ensanchar su territorio en las 
regiones septentrionales, por Oriente como por Occidente; y 
siervo, mas bien que dueno de inmensas llanuras, poco fertiles 
la mayor parte, tenia que fundar o someter ciudades y aldeas 
dispersas, acogidas al beneficio que la proximidad de algun rio 
caudaloso deparara, y lanzarse en busca de playas que dieran, 
no cubierto por los hielos, un poco de mar, para no perecer de 
aislamiento sobre tanta tierra. 



Acaso, aun en la misma Edad Media, hubieran avanzado los 
rusos con rapidez por el Nordeste de Europa, si conservaran el 
poderio que alcanzaron, dirigidos por los intrepidos varegos, 
que de Suecia, capitaneados por Rurico, pasaron en el siglo IX 

a la ciudad de Novgorod, que los habia llamado, para quedar 
bajo el gobierno de ellos a salvo de las acometidas de los fine- 
ses. Pero la nacijn que, desde Kurico hasta su biznieto Vladi- 
miro 1, se engrandecio mucho con haber sometido Srnolens- 
ko, Kiew (desde entonces, y por largo tiempo, capital de los 
principes reinantes), la Rusia Roja y la Livonia, aparte de la 
Biarmia, o Arcangel, reducida por los de Novgorod, que goza- 
ban de ciertas franquicias e iniciativa, no tardo en decaer con 
los asesinatos y guerras civiles, que apenas se dieron tregua 
desde el reparto hecho por dicho Vladimiro 1 entre sus hijos 
para la herencia de sus dominios. Transcurrieron aciagos rei- 
nados, y aun las dotes de Vladimiro 11, primer czar y auto- 
crata de los principados rusos, no pudieron evitar la decaden- 
cia. Para mayor desastre, los tartaros 6 mogoles, en el siglo XIII, 

cayeron sobre Rusia, cuyos principes quedaron en la condicion 
de humiIdes feudatarios del reino de Kaptchack, que Batu, 
nieto de Gengis-Kan y jefe de la Horda real o de Oro, fundo 
cerca del Volga, donde se cruzaban las mercancias entre el 
Occidente y la Persia, desde que los turcos impedian el paso 
por el Asia menor. La barrera asi opuesta era harto formida- 
ble para que en mucho tiempo pudieran avanzar los rusos hacia 
el Asia, pues los mogoles del Kaptchack se extendian desde el 
Uniester, y aun desde el Danubio, hasta el mar Caspio y los 
montes Urales: por anadidura, un hermano del kan Batu 
habia ido con mucha gente a poblar los desiertos banados por 
el Irtich y el Obi, donde fundo la ciudad de Sibir, de cuyo nom- 
bre se deriv6 el de Siberia. 

Mas de dos siglos tuvo que rendir Rusia vergonzoso vasallaje 
a los tartaros del Kaptchack, a pesar de haber hecho algunas 
veces heroicos esfuerzos para sacudirlo; pero a fines del siglo xv 
alcanzo mejor fortuna, bajo el reinado de Ivan 111. Divididos 
y empenados en mutuas guerras los mogoles establecidos en 
Europa, el kan Ahmed no pudo, como se proponia, asolar los 
Estados de ese principe o monarca, que se negaba a pagar el 



tributo acostumbrado. Perdio la vida el kan del Kaptchack, en  
lucha con otros tartaros, y quedo destrozada la celebre Horda  
de Oro. No fue esto solo. Ivan 111, que libre de ella pudo dar 
fuerza a su reino, imponiendose a los casi independientes prin- 
cipados que lo componian, y consiguiendo mandar tanto en 
Novgorod como en Moscou, ataco a los tartaros de  Kazan, 
y habiendolos vencido, los convirtio en tributarios. Atendio 
tambien su hijo Basilio IV al engrandecimiento de Rusia, y aun 
mas su nieto Ivan IV, quien, entre otras memorables conquis- 
tas, llevo a cabo la definitiva del reino antedicho de Kazan, la 
cual realizo auxiliado por los cosacos, aventureros de diverso 
origen, cuya existencia acreditaba cuanto habia decaido en 
Europa el poder asiitico. Procedian de mogoles, turcos, cir- 
casianos, lituanios, rusos, polacos y otros pueblos, y mas o 
menos mezclados, habian renunciado a la vida errante,  fun- 
dando, en las islas de las cataratas del Dnieper primero, y en 
otros puntos despues, cuerpos de individuos no casados, ateni- 
dos solamente al servicio de las armas, es decir, republicas mi- 
litares, bajo el mando de jefes electivos. E ra  genre levantisca 
puro arrojada y dispuesta para arriesgados intentos. 

De  estos jefes de cosacos era Yermac Timovief, quien en el 
reinado de Ivan IV hizo para conquistar la Siberia atrevida 
campana, asunto luego de romances y leyendas, E n  1555 dicho 
monarca habia otorgado a Anika Strogonof, rico mercader que 
habia emprendido lucrativo comercio de pieles con esa comar- 
ca, la concesion, para el y sus hijos, de tierras a orillas del rio 
Kaina, en el distrito de Perin, con derecho a erigir fortalezas y 
ejercer jurisdiccion; y a una de las colonias, alli fundadas por 
tal privilegio, vino, con los tropas que capitaneaba, a replegarse 
Yermac Tirnovief, cuando en la guerra sostenida por el Czar 
para someter las tribus acampadas entre el Don y el Volga, las 
cuales detenian las caravanas que se dirigian al mar de Azof, 
se vi6 dicho jefe obligado a batirse en retirada hacia el Ural. 
No tardo en merecer en la colonia gran estimacion por parte 
de los de la familia de Strogonof, quienes, comprendiendo la 
ventaja que de ello se reportaria, le incitaron a combatir al 
kan de Siberia. Tirnovief se lanzo a la conquista en 1579, y aun- 
que solo le seguian ochocientos cuarenta cosacos, se apodero 



de Sibir y penetro entre los ostiacos, riberenos del Obi. E n  
seguida, para afirmar su triunfo, hizo del territorio adquirido 
homenaje a Ivan I V ,  a quien envio, como regalo, muy hermo- 
sas pieles. Logrado su apoyo, intento extender la conquista; 
pero cayo en una emboscada, y perecio en ella. Mas ya quedaba 
abierto a los rusos el camino, y por el siguieron avanzando, 
aunque lentamente al principio, en parte, a causa de las re- 
vueltas acaecidas al extinguirse en los dos hijos de aquel czar 
la descendencia de Rurico. 

E n  cambio, ya entronizada la familia de Romanof, Rusia, en 
el siglo xvxr, adelantb con tal rapidez en las regiones septentrio- 
nales de Asia, que no parecia sino que iba a devolver a esta con 
creces sus temibles invasiones en Europa, durante la Edad Me- 
dia. A principios de dicho siglo no se extendian los rusos mas 
alla del 17eniseil pero en el segundo tercio se corrieron hacia las 
margenes de otros rios, no muy separados en su naciiniento o en 
el de sus afluentes, pero distantes en su desembocadura, corno 
el Eena, el Icdigirka, el Ko l i~na ,  hacia el Norte ,  y el Amur 
6 Shegalien hacia Oriente. Llegaron a este ultimo rio, en 1639, 
y acosando a los tartaros, primeros que en sus orillas encontra- 
ron, pronto se vieron frente a frente con los chinos. El  cosaco 
Kavarof construyo algunos fuertes en las inmediaciones, pero 
reclamo China con tenaz empeno, y al fin, un tratado fijo los li- 
mites de ambos pueblos, en condiciones muy restrictivas para 
Rusia. Con menos obstaculos tropezo esta para extenderse por 
el norte de Asia. E n  I 647, los cosacos levantaron una forta- 
leza en la ciudad de  Yakustlc, junto al rio Lena, y al ano si- 
guiente, Deshniew y Staduchin, cosacos tainbikn, se propusieron 
ir: el primero por mar y el segundo por tierra, desde el rio 
Kolima hasta la ribera del Anadir, que desemboca al oriente 
de Asia, y que s6lo por vagas noticias les era conocido. Salio 
al efecto Deshniew con siete pequenas naves, y, aunque pronto 
perdio cuatro de ellas, pudo continuar su viaje, probablemente 
(pues nada dice a este proposito) arrastrando las que le queda- 
ban por la nieve del istmo que une con Asia su jiron mas orien- 
tal, o tal vez, pero menos verosimil, costeando esta tierra. Llego 
al fin a la desembocadura del Anadir, si bien acabando de per- 
der su flota, nias afortunadamente se reunio con Staduchin, y 



ambos regresaron al Kolima por el interior del pais. Fueron 
los rusos extendiendose hacia esta parte, y en 1696, reinando 
Pedro el Grande, una banda de cosacos invadio, saqueandolo 
todo, la peninsula de Kamtchatka, cuyo extremo nieridicnal los 
dejaba en frente de las islas Kuriles, al sur de las cuales se 
hallan las del Japon. 

Requeria la vasta extension del territorio dominado que, hasta 
donde fuese posible, se estableciera comunicacion maritima 
entre las distantes regiones que lo componian, y al efecto dis- 
puso Pedro el Grande se prepararan dos flotas: una, desde Ar- 
cangel hacia Oriente, debia costear por el Norte la Siberia, y 
otra, saliendo de Kamtchatka, navegar hacia altas latitudes. 
Aunque no en vida del celebre Czar, quien murio a poco, ambas 
expediciones se intentaron, pero en la primera no se logro pasar, 
por causa de los hielos, mas alla de la desembocadura del rio 
Yenisei. Mejor exito tuvo la segunda, emprendida en 1728 des- 
pues de tres afios de preparativos. Mandada la flota por Behring, 
danes al servicio de Rusia, al cual aco~npanaba Tshirikof como 
segundo, paso desde el rio de Kamtchatka a la isla de San Lo- 
renzo, y avanzando mas hacia el polo, cruzo el estrecho, desig- 
nado despues con el nombre de Behring, y penetro en el mar 
Glacial hasta el paralelo de 670 18' de latitud, desde donde vol- 
vio al punto de partida. Por  haberse ceaido, tanto en la explo- 
racion como en el regreso, demasiado a la costa de Asia, no 
divisaron la de America, pero esto no podia tardar en suceder. 
Al  coronel Schestakof, que repetidas veces habia manifestado 
cuanto importaba someter a los tschukches, situados en el ex- 
tremo mas oriental, y tan indomitos como dociles eran los habi- 
tantes de Kamtchatka, se le confio la campana que debia 
emprender desde el Kolima, mientras el capitan Paulustky 
avanzaria dvsde el Anadir y, secundando a ambos, el cosaco 
Krupishef combatiria por mar. Schestakof perecio en la pelea. 
Mas afortunado Paulutsky, batio a los enemigos y los persiguio, 
por encima de los hielos, hasta trasponer el promontorio orien- 
tal de Asia, viendo entonces, con no poco jubilo, a lo lejos una 
nueva costa, que tambien alcanzo a ver Krupishef, itnpelido 
hacia ella por una tempestad. Era dicha costa la de America. 

Sucedio esto en I 731, y diez anos adelante Behring y Tshiri- 



kof salieron otra vez de Kamtchatka, proponiendose descender 
al paralelo de 50" de latitud ynavegar luego hacia Oriente hasta 
dar con la costa americana; pero separados a poco por un tem- 
poral, Tshirikof llego a dicha costa por los 55" 36' de latitud, 
mientras Behring arribaba por los 60" hacia el Cabo de San 
Elias, desde donde costeando paso a la peninsula de Aliaska y 
archipielago de las Aleoutes. Luego, aunque antes no se hubiese 
descubierto America, Rusia la hubiera dado a Europa en el 
mismo siglo en que le quito Polonia. Cumpliendose, pues, la ley 
del progreso, no dejara de alcanzarse America asi como no de- 
jara de descubrirse China, en cuyas fronteras quedaron los rusos 
en el siglo anterior, segun antes se dijo, ni el Japon, adonde arri- 
baron en el mismo XVIII en que a America. En  efecto, en 1732 
naufrago en la costa de Kamtchatka un barco procedente de 
ese Imperio, y habiendo llegado a San Petersburgo la noticia, 
acompanada de los dos unicos naufragos que dejo con vida la 
crueldad de los cosacos que en aquella costa se encontra- 
ban, se desperto de nuevo avidez por los descubrimientos. 
Martin Spangberp y Guillermo Walton emprendieron por se- 
parado desde las islas Kuriles un viaje para saber a que distan- 
cia se hallaban de los dominios alcanzados por Rusia en el mar 
de Okhotsk las grandes islas del Japon, y en 1739 la bandera 
rusa ondeo por primera vez en los mares donde dos siglos antes 
lo habian realizado las de Portugal y Espana. 

Pero !que triste cartiino el seguido por el Nordeste para lle- 
gar a Anierica, y que misero hallazgo el encontrado en ella por 
ese camino! Cielo nebuloso y suelo cubierto de nieve es todo 
el paisaje ofrecido por la Siberia. Las horas transcurren mono- 
tonas para los viajeros, que apenas gozan de otra distraccion 
que la de ver a sus caballos o rengiferos remover y separar la 
nieve, buscando un poco de hierba. E l  frio es intenso, las manos 
no resisten el contacto del aire, el pan se convierte en piedra y 
las bebidas en trozos de hielo. Los moradores de las pobres 
chozas parecen despertar a la vida cuando principia el deshielo 
de los rios. Dirigense a ellos para proveerse de pesca y aumen- 
tan su regalo con la caza de algunas aves, que por entonces acu- 
den, y con la recoleccion de algunas hierbas aromaticas, que es 
toda su cosecha. Mas en invierno vuelven a encerrarse en sus 



chozas y apenas salen sino cuando la necesidad les obliga a per- 
seguir los osos al resplandor de las auroras boreales y prepa- 
rar lazos a las rnartas y ardillas. Tal  es aquel cuadro y no era 
mejor el contemplado por Behring y Tshirikof al pisar la parte 
mas septentrional de America. Sucumbio el primero de frio y 
de  tristeza en una esteril isla, designada despues con su nombre. 
Tshiriltof logro regresar a Kamtchatka, pero no sin haber per- 
dido mucha parte de su gente recorriendo aquellas tierras in- 
hospitalarias. Si no se hubiese ya sabido que tal region pertene- 
cia a la America, fuente de  riqueza y prosperidad para otras 
naciones, Rusia acaso no la hubiese abandonado, porque al fin 
era otra Siberia, pero el resto de  Europa no se hubiera conmo- 
vido con el descubrimiento. Tal  vez se escondiera alli un teso- 
ro; pero tanta nieve lo cubria y tanta esterilidad lo rodeaba, que 
no hubiera apetecido buscarlo. 

Camino probable era el del Noroeste, porque por esta parte 
y a distancias comparativamente no muy grandes, hay varias 
islas y tierras, como escalonadas entre Europa y el continente 
americano. 

Eran, para seguir este camino, los mas a proposito por su 
situacion geografica y natural intrepidez aquellos normandos 6 
ivzug-ioges, segun los arabes los llamaban, que aparecieron en el 
siglo IX como seccion rezagada de los barbaros del Norte. Ha-  
bitaban en la Cimbria y la Escandinavia, donde hoy se alzan los 
reinos de Llinainarca, Suecia y Noruega; mas, asi que era pa- 
sado el invierno, dejaban sus ahumadas chozas y, acaudillados 
por los segundones de sus reyes, salian al mar ansiosos de esgri- 
mir en alguna costa sus mazas estrelladas. A merced de las olas 
sentian crecer su valor y cantaban que el huracan estaba a su 
servicio y los arrojaria adonde quisieran hacer rumbo. Llegados 
a alguna costa, caian de improviso sobre las poblaciones que 
alli hubiera, y cuando no existian estas, resonaba con sus hacha- 
zos la selva proxima 7, fortnada con sus troncos derribados una 
escuadrilla, remontaban algun rio caudaloso. Si  de pronto halla- 
ban obstaculo a su navegacion, cargaban las barcas a cuestas y 
seguian internandose hasta encontrar moradores, a los cuales 
pudieran exigir cuantioso botin o la cesion de algun territorio, 
asiento para recabar despues mayor riqueza 6 mas extenso sefio- 



rio. Asi recorrieron las costas occidentales y meridionales de 
Europa, y si de las de Espana fueron rechazados en el siglo IX 

por el monarca de Asturias, Ramiro 1, y, el emir de Cordoba 
Abderraman 11, y por sus respectivos sucesores, Ordono T y 
Mohamed 1, y en el siglo siguiente por el Conde de Galicia, 
Gonzalo Sanchez, en la minoria de Rainiro 111; en otras costas 
se impusieron estos arrojados aventureros que tanto horror 
causaron primeramente con sus crueldades de piratas y tanta 
admiracion produjeron despues con sus proezas de caballeros. 
A Islandia (Icelando tierra del hielo), isla por su posicion geo- 

grafica mas americana que europea, llegaron los normandos en el 
mismo siglo en que tan temible aparicion hicieron en las costa, 
de Europa. Unos cien anos antes, a juzgar por algunos manus- 
critos y ruinas, parece habia sido visitada por monjes irlandeses 
esa isla, pero su importancia historica data desde que, en las 
correrias a la ventura hechas por los normandos, y ya descu- 
bierto por ellos el grupo de numerosas islas que por la abun- 
dancia de rebanos llamaron Feroe, una tempestad en el ano 
de 860 arrojo a Naddod, que por estas islas viajaba, hacia aquel 
la otra. Pocos anos adelante revueltas interiores hicieron emi- 
grar hacia la misma a varios nobles y caudillos noruegos bajo el 
marido de Ingolf. Imitaronlos otros, y pronto en aquella tierra 
contigua al circulo polar se fundo otra Escandinavia que, por 
el aislamiento en que su situacion le permitia vivir, pudo con- 
servar por mucho tiempo el tipo del antiguo mundo septentrio- 
nal, si bien modificado en su organizacion politica, porque alli 
gentes no sujetas a otro derecho que el de la fuerza, formaron 
una republica donde la ley se respeto y donde no dejo de bri- 
llar cierta cultura. E n  el siguiente siglo, o sea el x, aun avanza- 
ron mas a Occidente, descubriendo un vasto pais, al cual des- 
pues, por el ano 932,  segun unos, 6 el 982, segun otros, se tras- 
lado con Eriulfo y otros islandeses el noruego Erico Rauda o 
el Rojo, desterrado de la isla por homicida. Era el nuevo pais el 
que, por la hierba que lo cubria, llamaron tierra verde 6 Groen- 
landia. 

Siguieron las tempestades desempenando el papel de habi- 
piloto en esta serie de enlazados descubriinientos. Biorn, hijo 
del citado Eriulfo, llevado muy lejos hacia el Sudoeste, avisto 

2 



playas desconocidas, donde no desembarco entonces porque, 
pasada la tormenta, prefirio el enderezar el rumbo a Groenlan- 
dia, pero a las cuales, al cabo de poco tiempo, en el ano 1000, 

procuro volver aconipanado de Leif, hijo de Erico Rauda. Ha- 
llaron en este viaje una isla esteril y pedregosa, que por ello 
denominaron Hellelandia, y una ribera baja, arenosa y con mu- 
chos arboles, a la cual dieron significativo nombre de Marklan- 
dia. Dos dias despues arribaron a otra costa que tenia una isla 
al norte de ella. Remontaron un rio e invernaron a orillas de 
un lago de donde nacia. Era  la isla fertil y abundaba en vides, 
como hizo reparar un marinero aleman que iba con los descu- 
bridores, quienes esa planta no conocian. Dieron por esto a 

dicho pais el nombre de Vinlandia. E l  clima, comparado con el 
riguroso a que estaban acostumbrados, era suave, como corres- 
pondiente a latitud menos elevada, pues alli en los dias mas 
cortos el sol permanecia ocho horas sobre el horizonte. Como 
esto viene a ocurrir a la latitud de Paris, las regiones descubier- 
tas podian ser la isla de Terranova y tierras proximas al golfo 
de San Lorenzo, o tal vez, si esa duracion del dia se habia 
fijado con alguna incertidumbre en mas o menos, comprende- 
rian desde el pais del Labrador hasta el Cabo Cod y actuales 
estados de Massachusetts, Rhode Island y Connecticut. Repi- 
tieron este viaje Thorwald y Thorstein, hermanos de Leif, y 
aunque el exito fue desgraciado, Groenlandia conservo por al- 
gun tiempo relaciones con los naturales de esos paises, mante- 
niendo con ellos comercio de pieles. Pero no fue este regular 
y activo, pues los groenlandeses cuidaron mas de explorar hacia 
el Norte, no siendo inverosimil, dada su posicion geografica, 
que en el siglo XIII, segun se afirma, llegaran a los estrechos de 
Lancaster y Barrow, no conocidos luego hasta que Baffin, en 
I 616, entro en el primero y Parry, en I 8 19, recorrio ambos. 

Mas esos descubrimientos en la America septentrional ni los 
hizo la verdadera Europa ni los supo siquiera. Fueron obra de 
islandeses y groenlandeses, y aunque ambos pueblos tuvieran 
origen normando, durante tres siglos vivieron independientes. 
Los mismos groenlandeses fueron perdiendo sus relaciones con 
los moradores del pais del Labrador y con los que mas hacia el 
Sur se hallaban, y cuando ya corriendo la segunda mitad del 



siglo XIII, en el reinado de Haquino V de Noruega, se sometio 
Islandia a esta nacion, quedo agregado a Europa el centro sep- 
tentrional entre ella y America, pero perdida la parte de cir- 
cunferencia que al continente americano correspondia, porque 
la marea normanda occidental, al replegarse sobre Noruega, 
no aporto vestigio alguno manifiesto de aquellas expediciones. 
Tanto es asi que en los mapas de la Edad Media, en los cuales 
tierras no visitadas se senalaban tambien, solo porque de ellas 
existian vagos rumores, nunca se indicaron los descubrimientos 
debidos a islandeses y groenlandeses; ni supo nada de esos 
viajes sabio de tan multiples conocimientos y vida tan aventu- 
rera como Raimundo Lulio, que tan pronto estuvo en Espana 
como en Italia, Francia e Inglaterra. Ni debe esto sorprender, 
pues los mismos islandeses que llegaran a visitar alguna de las 
naciones mas ilustradas de Europa, no pensarian en recitar, si 
acaso las recordaban, las J'agas o leyendas en que tales descu- 
brimientos se referian, cuando tierras mejores ocupaban los 
normandos que quedaron en Europa y mas altos hechos habian 
estos realizado. Nieve por nieve, menos debia apetecer con- 
templarla en Groenlandia que en la Rusia dominada por los 
normandos varegos, y en cuanto a belleza del pais, Normandia, 
Dinamarca, Inglaterra, Napoles y Sicilia superaban con exceso 
a lo encontrado y abandonado en America. Mucho mas me- 
morables eran Rurico, Rollon, Suenon, Canuto el Grande y 
Guillermo el Conquistador, que Erico Rauda y Eriulfo, y eclip- 
sados enteramente quedaban los hijos de estos, si se compara- 
han con los famosos hiios de Tancredo de Hauteuille, 

Parte mas directa hubiera podido acaso tener Europa en el 
siglo XIV. Dicese que a fines de este, en 1380, Nicolas Zeno, 
noble veneciano, que en una nave armada a su costa viajaba 
por Flandes e Inglaterra, fue llevado lejos a causa de una tem- 
pestad y naufrago en Friselandia, donde e1 y sus companeros, 
acometidos por los naturales, lo pasaran mal si a tiempo no los 
librara el principe Zichmni, que con este pais estaba en guerra, 
y que mandaba en algunas islas al sur del mismo y en un dis- 
trito frontero a Escocia. Entro Nicolas Zeno con su gente al 
servicio de tal principe y le ayudo a someter la Friselandia que, 
por las senas, debia de ser el archipieiago de las islas Feroe. 



Antonio Zeno, llamado por su hermano, fui: a reunirse con el, 
quedando en Venecia otro, Carlos, a quien escribieron los su- 
cesos posteriores. E l  Principe y los dos venecianos iuvieron 
ocasion de oir en Friselandia las aventuras de cierto pescador 
que arrastrado una vez con otros companeros por una tormenta 
muy lejos hacia Occidente, di6 en una isla llamada Estotilandia 
(acaso Stock-fish-Zand, costa de bacalaos o Enst-out-Lmd, tie- 
rra oriental exterior, por su situacion respecto al continente 
americano). Habia en esta isla una hermosa ciudad, donde bri- 
llaba no poca cultura. Al sur existia un vasto pais denominado 
Droceo o Drogeo, que dicho pescador tambien llego a ver, 
aunque no a admirar por la crueldad de sus barbaros habitan- 
tes, afortunadamente contra 61 no ejercida. Parecia este pais 
tan extenso como un nuevo mundo, y hacia el Sudoeste, segun 
el pescador oyo contar, habia naciones civilizadas que tenian 
hermosas ciudades, ~nagnificos templos y primorosos objetos 
de oro y plata. Quiso el Principe citado buscar la famosa isla 
y demas tierras visitadas por el pescador, y al efecto salio en 
una flota acompanado de Antonio Zeno; pero las tormentas, 
que tanto facilitaran hasta entonces los descubrimientos, deja- 
ron de ser propicias, y contrariada por ellas la expedicion, hu- 
bieron de recogerse las naves a Groenlandia. 

Tal es la relacion que, fundada, segun decia, en fragmentos 
de cartas casi destruidas, publico Marcolini, descendiente de la 
familia Zeno, sesenta y seis anos despues del descubrimiento 
realizado por Colon y ya conquistado Mejico. Pero aun dando 
por cierto todo ello, sin tilde de que al caIor de rivalidades na- 
cionales se ideara 6 exagerara, lo unico positivo que podria 
concluirse seria que en ese viaje como en los verificados por 
los normandos, la verdadera Europa nunca paso de Groenlan- 
dia. Ni aun aqui fue la avanzada duradera, pues a mediados del 
siglo XIV diezmo a la colonia terrible peste, y a principios del 
siguiente $10 acabo de destruirla un pueblo de ignorada pro- 
cedencia y no volvio a haber colonia, al menos estable, hasta 
que en I 72 I fue fundada una, no por Noruega, sino por Dina- 
marca. Si tal, pues, ocurria con la region menos distante, mas 
desligada aun debia estar en el siglo xv Europa de Vinlandia. 
Prueba de ello que en dicho siglo vi6 Noruega la ciudad de 



Bergen, centro de su comercio, arruinada por la liga anseatica, 
y tuvo que aceptar tiranicas condiciones de aquellos mercade- 
res, cuando hubiera podido imponerlas si el hallazgo de Ame- 
rica por islandeses y groenlandeses no nubiera caido en com- 
pleto olvido, aun en la misma Islandia, cuyos escaldas o poetas, 
al quedar esta isla sometida a Noruega en el siglo x m ,  habian 
preferido cantar, en vez de descubrimientos maritimos, aventu- 
ras caballerescas, imitando a los poetas alemanes de aquel 
tiempo en que regia el imperio la casa de Suabia. Nada, pues 
pudo en 1477 encontrar Colon en su viaje a Islandia, o Thule, 
como el la llamaba, que le incitara a seguir el olvidado rumbo, 
y si por acaso tiivo alguna noticia, fortuna fue que no se sin- 
tiera halagado a modificar con arreglo a ella el pensamiento, 
que antes de ese viaje concibiera y que ya habia comunicado 
al sabio florentino Pablo Toscanelli; pues si siguiera el camino 
de los islandeses y groenlandeses, Colon quedara sin su escla- 
recida fama y Europa sin America. 

Sucediera asi, porque el camino del Noroeste fue infecundo, 
no solo en la epoca de los normandos, sino bastante tiempo 
despues de Colon. No pocos navegantes, ya por hallar paso 
para las Indias, ya en busca de ignoradas playas, emprendieron 
de nuevo el antiguo y perdido rumbo, asi que Colon hubo des- 
cubierto America. E n  el ano 1497 y en el siguiente, Sebastian 
Cabot, patrocinado por Enrique V I 1  de Inglaterra, llego al 
pais del Labrador y a la isla de Terranova; en 1500 el portu- 
gues Gaspar de Cortereal, mandado por su rey D. Manuel, 
recorrio mas de setecientas millas de costa norteamericana 
hasta penetrar en el que luego se llamo Estrecho de Hudson; 
cuatro anos adelante unos pescadores de Bretana descubrieron 
la punta de tierra Li que dieron el nombre de Cabo Breton; en 
1524 el florentino Juan Verazzani, protegido por Francisco 1 
de Francia, exploro la costa de la Carolina septentrional, fon- 
deo en los puertos de Nueva York y de Newport y siguio cos- 
teando por el Norte hasta los 50" de latitud, y en el ano 1534 y 
en el siguiente, reinando en Francia el mismo monarca, San- 
tiago Cartier, piloto de San Malo, visito Terranova y el Canada 
y penetro por el rio de San Lorenzo, hasta donde, andando el 
tiempo, se fundo Montreal. Pero muchos anos transcurrieron 



despues de estos viajes sin que en esas regiones se estableciera 
6 arraigara colonia alguna. Portugal ni lo intento siquiera; 
unos mercaderes ingleses en 1536 quisieron fundar una en Te- 
rranova, pero pronto quedo abandonada; y otro tanto s?icedio 
a la colonia francesa que, bajo la proteccion del Rey, trato de 
formar en el Canada La Roque, senor de Robertval, auxiliado 
por Cartier. Asi paso mucho tiempo sin que entre Europa y la 
America del Norte existiera otro lazo que la pesca que se hacia 
en el Cabo Breton y en los bancos de Terranova. 

U n  siglo iba ya transcurrido desde el descubrimiento de 
dicho cabo, cuando se fundaron las dos primeras colonias fran- 
cesas, no reducidas a meras tentativas, a saber: la de Por t  
Royal, o Annapolis, como ahora se llama, que Champlain, jefe 
de !a expedicion enviada por unos comerciantes de Rouen, dejo 
en 1605 establecida en el sitio escogido el ano anterior por 
otra expedicion que habia organizado D e  Monts; y la colonia 
de Quebec, que fundo en 1608 una sociedad de comerciantes 
de Dieppe y San Malo, por excitacion del mismo Champlain, 
explorador de varias regiones y del lago que conserva su nom- 
bre. No fue mas rapida la colonizacion inglesa, a pesar de ha- 
berse acometido a partir de 1579, con gran empeno y cuantiosa 
fortuna, por Gilbert y su hermano politico Raleigh, bajo la 
proteccion de su reina Isabel. Camino Gilbert de desdicha en 
desdicha. Desventurado y estkril fue su primer viaje, y de exi- 
guo resultado para Inglaterra, y enteramente infausto para aquel 
navegante el segundo, pues no se hizo otra cosa que tomar po- 
sesion de Terranova a nombre de la Reina, mas sin dejar alli 
colonia alguna, y emprendido el regreso, perecio Gilbert en un 
naufragio. No llego Raleigh a tanto infortunio, pero no vi6 co- 
ronada por el exito su perseverancia, pues aunque otra expedi- 
cion, por el enviada al mando de Amidas y Rarlow, le trajo 
lisonjeras noticias de la costa que habian explorado, nada al- 
canzo a realizar Raleigh en esta region, a la cual, en homenaje 
a la no casada Reina de Inglaterra, se dio el nombre de Virgi- 
nia. La colonia alli dejada por Grenville, jefe de la flota man- 
dada al efecto, 5 pesar de tener en su seno personas tan celosas 
corno el ~nate~natico Hariot, y a pesar de verse auxiliada por el 
celebre pirata I h a k e  con recursos y provisiones, pronto des- 



mayo, y, con su gobernador Lane al frente, se volvio a Ingla- 
terra. Fue enviada luego otra colonia con White por goberna- 
dor, mas tampoco esta prospero. Raleigh, arruinado tras de 
diez anos de grandes y continuos sacrificios, tuvo que ceder 
sus derechos a una Compania de comerciantes de Londres, que 
a su vez tropez6 con no pocas prevenciones, tantas, que en 1603, 
transcurrido mas de un siglo desde que Sebastian Cabot llegara 
a Terranova, no quedaba un solo ingles en toda America. !Tan 
halagueno era fundar colonias en los paises descubiertos por 
islandeses y groenlandeses! 

Otro camino probable para llegar a America, partiendo de 
Europa, era el del Sudoeste, desde el moniento en que los 
marinos contaran con instrumentos que les permitieran dirigir 
con acierto su rumbo, sin precision de costear, 

Consta America de dos grandes regiones, unidas por el Istmo 
de Panama, y si la septentrional, cuya costa es tan rasgada 
como la de Asia, y aun ofrece con cierta porcion de eIla algun 
parecido, se acerca tanto a dicha Asia, que solo queda separada 
por el estrecho de Behring, la meridional, cuya figura tiene 
gran semejanza con la de Africa, no se halla muy lejos de este 
continente. Median desde el Cabo Verde y las islas del mismo 
nombre a los cabos de San Roque y San Agustin unos veinti- 
tres grados, distancia grande, sin duda, para naves temerosas de 
apartarse de las costas, pero nada excesiva para las que, iner- 
ced al astrolabio y a la aguja de marear, pudieran alejarse. Solo 
faltaria entonces motivo que inipulsara a navegar a esa distan- 
cia de la costa occidental de Africa, pero tal motivo aparece- 
ria en cuanto la circunnavegacion de este continente con tales 
instrutnentos se iniciara o repitiera. E n  efecto, la experiencia o 
cierta sagacidad natural, adelantandose a ella, revelaria que el 
derrotero mas seguro, si se queria evitar las grandes tormentas 
y altos mares desde el golfo de Guinea hasta el Cabo de Buena 
Esperanza, era seguir desde las islas de Cabo Verde a orza la 
derrota entre Poniente y Mediodia, conservandose de cinco a 
diez grados al oeste del meridiano de Cabo Verde, y llegados 
a elevada latitud austral, torcer ya hacia el terrible Leon o 
Cabo de Buena Esperanza. Pero en cuanto tal derrotero se si- 
guiese, era muy facil verse de pronto ante el Brasil. 



Asi sucedio el 25 de Abril de 1500 al portugues Pedro Al- 
varez Cabral. Por  orden de su rey D. Manuel, habia salido de 
Lisboa el 8 de Marzo del mismo ano, al frente de bien equipada 
flota de trece naves, para afirmar y continuar en la Incia la 
gloriosa obra comenzada en los dos anos anteriores por Ti asco 
de Gama; y al efecto se dirigia hacia el antedicho Cabo de 
Buena Esperanza. Pero hacialo alejandose de la procelosa 
costa africana para encontrar mar adentro vientos mas seguros 
y tendidos hacia ese cabo, y asi vino a dar en una nueva tierra, 
que recibio primero el nombre de Vera Cruz y luego el de 
Brasil, por la mucha abundancia que alli habia de palo de tinte 
con subido color de brasa. Como el descubrimiento de tal pais 
acaecio unos ocho anos despues que los esparioles llegaron a 
las Antillas, el historiador Robertson hace una oportuna re- 
flexion: •áFue,  dice, el descubrimiento del Nuevo Mundo por 
Colon el esfuerzo de un genio activo que, guiado por la expe- 
riencia, habia concebido un plan sistematico, y lo realizaba con 
tanto valor como perseverancia. Pero esa aventura de los por- 
tugueses revela que la casualidad hubiese podido dar cima al 
grandioso proyecto, de cuya idea y de cuya obra la razon hu- 
mana tanto hoy se enorgullece. Pues si Colon con su genio no 
hubiese llevado la humanidad a Ain6rica, Cabral, por un azar 
afortunado, algunos anos adelante hubiese dado a conocer 
aquel extenso continente.•â Hay en estas palabras gran fondo 
de verdad; pero debe anadirse, porque ese descubrimiento lo 
confirma, que si bien grandes cosas son a veces realizadas por 
la casualidad, ni son tantas ni tan buenas como aquellas donde 
no interviene o no lleva la principal parte. 

Mas trazas, sin duda, tenia de verdadero descubrimiento Ile- 
gar a America desembarcando en el Brasil que en las tierras 
proxinias al estrecho de Behrjng o al golfo de San Lorenzo. 
Brindaba el Brasil con templado clima, a pesar de su situacion 
tropical, y ofrecia fertil suelo, grandes flores y magnificos fru- 
tos. Pero no se veia edificio alguno de mediana construccion, 
ni indicios de fausto ni grandeza, sino chozas miserables y un 
pueblo sin asomo de organizacion politica. Gran contraste con 
aquella antigua India, cuna de la civilizacion y fuente perenne 
de bienestar material para Europa, que, aun no sabiendo diri- 



girse a ella directamente por mar, no habia cesado de pedirle 
productos para su gusto y para su esplendor: con aquella India 
adonde, ya sin cruzar tierra, habia llegado Vasco de Gama, 
que fue recibido por el emperador 6 zamorin de Calicut con 
magnificencia oriental, en suntuoso aposento de su palacio, 
el suelo cubierto de alfombra de seda verde y las paredes de 
colgaduras bordadas de oro y plata, estando en un rico estrado 
el monarca, vestido de blanca ropa sembrada de rosas de oro, 
cenida la cabeza por una especie de tiara de tela de oro, con 
ajorcas del mismo metal precioso en las piernas y brazos, des- 
nudos al uso del pais, y en los dedos muchos anillos, y en todo, 
vestidos y adornos, prendidas perlas y piedras de sumo valor. 
E l  mismo Alvarez Cabra1 debio sentir menos alegria cuando 
piso el Brasil que, cuando habiendo pasado de aqui a la India, 
obtuvo del zamorin de Calicut una cedula, escrita con caracte- 
res de oro, concediendo un palacio para que en el se estable- 
ciera un Consul enarbolando la bandera de Portugal. 

Nada, pues, tuvo de extrano que, incitados por la magnifi- 
cencia y riquezas que contemplaban, hicieran los portugueses 
en la India progresos tan rapidos como lentos en el Brasil. 
Cada ano navegaban hacia la India armadas del rey D. Manuel, 
y sus capitanes no cesaban de ganar nuevas victorias en los re- 
motos paises de Oriente y de realizar en aquellos mares iinpor- 
tarites descubrimientos. Antes de I 520 Meneses habia llegado 
a la costa de Madagascar; Suarez a las islas Maldivas; Lorenzo 
Almeida a Ceilan; Diego Lopez Siqueira, con Garcia Souza y 
Hernando de Magallanes, a la isla de Sumatra y peninsula de 
Malaca; Francisco Serrano y Diego de Abreu a las islas Molu- 
cas; teniendo, ademas, la fortuna de encontrar, como ventas 
en mares tan dilatados y puntos de refresco para los que nave- 
gaban, Juan de Nova la isla de Santa Elena, y Tristan de 
Acuna las islas de su nombre. Con tales descubrimientos, y 
con tener Portugal los dos primeros gobernadores de la India, 
Francisco de Almeida y Alonso de Alburquerque, de gran 
corazon y dichosos en cuanto emprendian, el poderio de la 
nacion se afirmo con rapidez en aquellas regiones, sobre todo 
al prevalecer los proyectos del ultimo, que entendia que Por- 
tugal debia poseer en la India tierras propias para proveerse 



de gente, mantenimientos y bajeles. Asi fue, y desde Macao 
pudieron los portugueses traficar con la China y el Japon, y 
dominar desde Ternate en las Molucas; desde Malaca y Nsga- 
patan en el Golfo de Bengala; desde Goa, Diu y Mascate en el 
mar de Oman; desde Ormuz en el golfo Persico, y desde Ve-  
linda, Mozambique y Sofala en la costa oriental de Africa. 

E n  esas regiones, y no en la hallada por los portugueses en 
America, toda clase de riqueza se encontraba. No era el Brasil 
de donde Alonso de Alburquerque habia enviado al monarca 
portugues cuarenta libras de gruesas perlas y un diamante de ex- 
traordinario valor, ni de ese pais procedian las riquezas con 
que pudo el mismo soberano aumentar el fausto de la solemne 
embajada mandada al Romano Pont.ifice con Tristan de Acuna, 
encargado de ofrecerle, entre otros presentes, un hermoso pon- 
tifical de brocado con tanta profusion de perlas y pedreria, que 
otro tan suntuoso no se habia visto en el palacio de San Pedro. 
El Brasil, con su magnifica vegetacion, podia parecer, como 
decia el ponderativo Arnerigo Vespucci, la antesala del Pa- 
raiso; pero mas estimaban los portugueses la isla de Ormuz, es- 
teril y calurosa en extremo, pequena y sin agua dulce, pero por 
el comercio de Oriente, por la situacion de ella y por sus dos 
puertos, rica y abundante en toda suerte de regalos; pues en las 
calles se evitaba el polvo con alfombras y esteras y se templaba 
el ardor de los rayos solares con toldos a proposito; adornaban 
el interior de las casas y palacios objetos de oro, ricos pehete- 
ros y valiosas porcelanas; competian en lujo las tiendas; y gen- 
tes de todos paises acudian a los mercados de los tres primeros 
meses del ano y a los de Septiembre y Octubre, donde en abun- 
dancia habia, entre otras mil cosas, azucar, clavos, canela, nuez 
moscada, alcanfor, telas estampadas, maderas preciosas, marfil, 
perlas, rubies y diamantes. Y a toda esta riqueza efectiva se 
agregaba el encanto de antiguos recuerdos, porque los portu- 
gueses podian imaginar que la peninsula de Malaca, 6 Aureo 
Quersoneso de los antiguos, era la ansiada Ofir, que Sofala era 
Tharsis, y que el Rey de Etiopia, six gran amigo y aliado, ocu- 
paba el trono del famoso Preste Juan de las Indias, de que tanto 
se hablara en leyendas y tradiciones. 

Influyo todo ello para el abandono en que se tuvo el Brasil. 



Don Juan 111, sucesor de D. Manuel, dio mas firme base a la co- 
lonizacion, revocando los poderes concedidos a los agraciados 
con las capitanias en que primeramente se habia el pais dividido, 
y mandando como gobernador general a Thome de Souza, que 
fundo la capital de San Salvador en la bahia de Todos Santos; 
pero los colonos no eran muchos y estaban en la costa. Los es- 
panoles, que siguiendo a Vicente Yanez Pinzon, habian tocado 
en el Brasil antes que Alvarez Cabral, no apreciaron tampoco 
la importancia de este pais, cuando a la muerte del rey D. Se- 
bastian quedo a Espana incorporado Portugal con sus colonias; 
ni debe esto sorprender, porque mejores que el Brasil habian 
de parecerles las propias que en America poseian, y entre las 
portuguesas aun se destacaban las de Asia, tan ricas que, por 
defenderlas, Luis de Ataide, como otro Juan de Castro, reno- 
vaba las proezas de Almeida y Alburquerque. No tenian los 
mismos motivos de preferencia los franceses y hubieran podido 
conocer el valor de la region brasilena, extendiendose ya desde 
la colonia que en el reinado de Enrique 11 intento fundar Du- 
rand de Villegagnon, por donde ahora se alza Rio Janeiro, ya 
desde el fuerte de San Luis de Maranhao, levantado por La 
Ravardiere en el reinado de Enrique I V ;  pero aparte de la lu- 
cha que habian de sostener con los portugueses, el futuro bien- 
estar que descubrian no era tanto que se decidieran a mantener 
a todo trance ni siquiera esas dos colonias, y ambas se extin- 
guieron a poco de fundadas. Mejor sazon alcanzaron los holan- 
deses cuando, expirada la tregua con Espana en 1621, rompie- 
ron las hostilidades, y trabando las mas veces la contienda en 
los mares de las colonias, acabaron por apoderarse de la parte 
del Brasil que se extiende desde la provincia de Alagoas hasta 
la de Rio Grande do Norte. Mas de un siglo iba ya transcurrido 
entonces desde el descubrimiento del Brasil, y este empezaba a 
mostrarse valioso en ganados y productos agricolas, propios o 
importados. Aumentose este valor con el impulso de los inva- 
sores bajo el entendido gobierno de Juan Mauricio, Principe de 
Nassau; adquirio importancia Pernambuco; fue el Brasil mas 
conocido en Europa, y cuando ya emancipado Portugal de Es- 
pana por la casa de Braganza, volvio a dominar algunos anos 
despues en todo el Brasil, libertado de los holandeses por Fer- 



nandes Vieira, Portugal encontro alli muy productiva colonia. 
Pero no era esta deslumbradora todavia. La riqueza mi- 

neral estaba casi toda en el interior, donde no era hacedero 
avanzar con rapidez. Habia exceso de tierra en un pais que c m -  
tenia alguna comarca, mas extensa ella sola que ninguna nacion 
de Europa, exceptuando Rusia. Uniase a la fatiga de rodear 
pantanos, salvar rios y subir a montes y cerros, la de penetrar a 
fuerza de hachazos en inmensos y enmaranados bosques. Todo 
ello requeria poderosa organizacion civil o gentes de temple es- 
pecial, como eran 10s paulistas, que desempenaron en la explo- 
racion del interior del Brasil el mismo papel que los cosacos en 
la Siberia y los islandeses y groenlandeses en los mares y tie- 
rras del Norte. Medio salvajes y medio civilizados, como for- 
mados por una mezcla de indios, portugueses y mamelucos o 
mestizos que vivian en San Paulo, colonia fundada casi bajo el 
tropico en un sitio favorecido por su elevacion con agradable 
clima, tenian por el primer concepto intrepidez para superar los 
obst5culos que opusiese la naturaleza a sus expediciones en 
cuadrilla en busca de oro o esclavos, y propendian por el se- 
gundo concepto a dictarse leyes y conservar relaciones, siquiera 
fuesen unas y otras en provecho propio. Asi, al paso que caian 
los troncos y ramas en el camino abierto a traves de las selvas, 
nacian troncos de nuevas familias que extendian sus ramas por 
el interior del pais. Mas pronto surgia la rivalidad entre los pri- 
meros y los ultimos que llegaban a alguna tierra productiva: al 
ruido de la contienda acudian tropas disciplinadas para someter 
a vencedores y vencidos; proclamaba la autoridad legal regla- 
mentos sobre la explotacion de las minas y el reparto de pro- 
ductos entre el Estado y los colonos; y quedaban bajo el 
Gobierno las nuevas poblaciones, mientras que los paulistas des- 
contentos seguian internandose, ansiosos de mayor riqueza y de 
vida con menos trabas. 

D e  este modo, desde fines del siglo XVII,  la region brasilena 
comenzo a mostrar su esplendor. Sabara, Mariana y Villa Rica 
u Ouro Preto, en la provincia de Minas Geraes, y Villa Boa o 
Goyaz, en la provincia de este segundo nombre, rindieron gran- 
des cantidades de oro. Portugal fundo por entonces la ciudad 
de Rio Janeiro, hermoso puerto de America, capital, andando 



el  tiempo, de todo el Brasil, y, a poco de su fundacion, deposito 
del producto de las minas. Sujetose alos paulistas de Villa Rica, 
que alcanzo gran opulencia; pero los vencidos encontraron, 
avanzando mas hacia el interior, otras ricas tierras como la de 
Cuyaba y la de Matto Grosso, donde en iin mes se recogieron 
sin cavar en el suelo ~ n a s  de cuatro pies, cuatrocientas arrobas de 
pajitas de oro. Desplego ademas el Brasil, desde los comienzos 
del siglo XVIII, nueva riqueza con sus diamantes. No se habia 
reparado anteriormente en ellos porqce, arrastrados por las llu- 
vias sobre tierras herrumbrosas, quedaban cubiertos de un bar- 
niz rojizo que los disimulaba; pero cuando ya conocido el va- 
lor de aquellos brillantes guijarros, se dieron los exploradores 
a buscarlos, el distrito de Tejuco o Villa Diamantina y el fondo 
de algunos valles proximos al nacimiento del rio Araguay y al del 
Paraguay, compitieron con Ceilan y con la meseta de Decan en 
la India. Llego el Brasil a rendir por ano de 25 a 30.000 quila- 
tes sin talla: mas de un negro esclavo, en premio de haber en- 
contrado algun diamante de diez y siete quilates y medio, se vio 
coronado de flores y declarado libre, segun los reglamentos es- 
tablecidos; y la corona de Portugal pudo adornarse con un her- 
moso diamante de 120 quilates. Todo eso existia en el desde- 
nado Brasil; pero cuando se acabo de comprender su valor, 
corria ya el tercer siglo desde el casual descuUrimiento reali- 
zado por Pedro Alvarez Cabral. E n  cambio, medio siglo basto 
para que por otro camino contemplaran los espanoles America 
floreciente, rica y llena de esplendor y magnificencia. 

F u e  este brillante resultado consecuencia natural de haber 
seguido Cristobal Colon con perseverancia, desde las islas Ca- 
narias, el rumbo de Occidente. 

Muy improbable era descubrir por este camino tierra alguna, 
confiandose puramente a la casualidad. Desde las citadas islas 
Canarias, hasta el archipielago de las Lucayas, corren, a una la- 
titud de 24 a 28 grados, cerca de 58 de paralelo, es decir, unas 
mil cuarenta leguas. No era semejante trecho para recorrido a 
la ventura, y mucho menos en la epoca del descubrimiento, en 
que, si algo alentaba a lanzarse en el Atlantico, no costeando, 
si no mar adentro hacia Occidente, mucho mis retraia de ha- 
cerlo. Pues si algun animo podian infundir, de una parte las 



costas lejanas, que una ilusion optica fingia a veces desde las 
islas Canarias, y de otra parte las tierras occidentales, citadas 
en fabulas con visos de historia, si no era alguna de ellas hkto- 
ria desfigurada por la fabula, como la Atlantida imaginada por 
Platon, la gran isla Antilla, que mentaba Aristoteles, como des- 
cubierta por los cartagineses, y las dos islas de San Brandan y 
de las siete ciudades, de que se hablaba en piadosas leyendas de 
la Edad Media; bastaban a vencer todo aliento las dudas que 
gentes doctas abrigaban todavia acerca de que la tierra fuese 
esferica o de que, aun siendolo, fuese posible la existencia hu- 
mana en el hemisferio opuesto ; y los temores que, sin entrar 
en tales razonamientos, y acogiendose a hechos positivos, sen- 
tian las gentes de menos letras, porque las enganosas costas 
que desde las islas Canarias en ocasiones se distinguian, nadie 
las encontraba, como si fuera obra de encanto producida por 
el angel de las tinieblas, que, segun antiguas consejas arabes re- 
ferian, asomaba su negra mano en aquellos horizontes aparta- 
dos para apoderarse de las naves en el silencio y obscuridad de 
la noche. 

Pero ese tan improbable camino era el que llevaba a regio- 
nes cuya exploracion seria rapida y fecunda ; pues los pueblos 
mas adelantados iban a presentarse en America en las mismas 
condiciones geograficas que en el mundo antiguo, a saber, en 
tierras contiguas a una linea o zona geologica muy senalada, 
porque se extienden sobre ella tanto los mares de la India, el 
Golfo Persico, el Ma.r Rojo y el Mediterraneo, como el Golfo 
de Mejico y los mares de la Polinesia, es decir, todos aque- 
llos cuyo conjunto divide en dos mitades, una hacia el Norte y 
otra hacia el Sur, los continentes y grupos de islas del globo, 
revelando de este modo un hundimiento de la corteza terrestre 
en torno del hemisferio boreal, no lejos del Ecuador. Al con- 
templar la civilizacion asomada sobre tal hundimiento, pudiera 
decirse que la inteligencia humana, para adquirir vuelo, necesito 
el aliento del abismo ; mas otras razones reales se agregan a la 
explicacion poetica. Como pertenecientes las tierras antedichas 
a la zona templada, brindaban con temperatura benigna : ade- 
mas, como eran las postreras que los mares habian abandonado, 
quedaban sobrepuestas a tierras formadas en otras edades geo- 



logicas, y ofrecian, juntamente con ellas, todos los elementos 
propicios a la agriciiltura, a las artes y a la industria : finalmente, 
como constituidas por archipielagos de numerosas islas y por 
peninsulas separadas por mares interiores y hendidas 6 rasga- 
das por profundos senos, presentaban, dentro de un circulo 
dado, casi tanta tierra como agua, proporcionando con ello, a 
la par que perspectivas a proposito para excitar la imaginacion, 
medios mas faciles para que los pueblos se comunicaran y die- 
ran vida al comercio, fuente de regalo y bienestar. 

Es, pues, natural que antes de haber alcanzado la civiliza- 
cion, por su propio progreso, recursos para arraigar y crecer en 
condiciones adversas del clima y del suelo, apareciera en las 
regiones propicias, pertenecientes a la citada zona geologica o 
lindantes con ella. Asi en los tiempos antiguos brillo en la In- 
dia, Egipto y Persia; resplandecio sobre todo en los pueblos 
griegos del Asia menor, Italia, Atica y Alejandria; oscilo en- 
t r e  Roma y Cartago ; domino desde aquella, lucio junto al Bos- 
foro de Tracia y arrojo vivos destellos desde las tierras separa- 
das por el estrecho de Gades. Y asi tambien, desde rnuy anti- 
guos tiempos, florecio al Oriente de Asia, en la China y el Ja-  
pon, y pudo unirse mas adelante con la procedente de la India 
en la peninsula de Malaca y en las islas cuyo centro es Java. 
Condiciones favorables presentaba a su vez el Nuevo Mundo 
en la region de la zona de hundimiento, bien senalado por el 
Istmo de Panama, que separa apenas dos oceanos, y por las is- 
las Lucayas 6 de Bahama, y las grandes y pequenas Antillas, 
todas las cuales forman como una guirnalda prendida entre la 
America septentrional y la meridional; y, con efecto, si no una 
civilizacion adeIantada, 21 menos cierta cultura y relativo pro- 
greso iban a encontrarse en la peninsula de Yucatan, que 
avanza entre el golfo de Mejico y el mar de las Antillas, y en 
Mejico, que se extiende entre el golfo de su nombre, el de Cali- 
fornia y el Oceano Pacifico. Por  anadidura, analoga civilizacion 
se ofreceria tambien en otra region no rnuy distante de dicha 
zona, a saber, en el Peru, tendido desde el Oceano Pacifico a la 
cordillera de los Andes, que por su gran altura proporciona un 
pais templado bajo el mismo Ecuador y produce el efecto de un 
segundo mar, como opuesto y proximo confin o aledano. Lle- 



gar a America tocando en tales regiones era realizar el verda- 
dero descubrimiento del Nuevo Mundo, como se hubiera hecho 
el del antiguo si, trocados los papeles porque los pueblcjs de 
America fueran los mas civilizados del globo, hubieran ~:stos 
pueblos cruzado el Atlantico con rumbo a Oriente, y arribado, 
no a Laponia ni a la costa occidental de Africa, sino a Italia, 
Grecia o Asia menor. 

Mas era menester para que, navegando desde Espana, 
pudiera tenerse feliz encuentro con esas prosperas regiones de 
America? Una idea: buscar la India por Occidente. Y era 
preciso para detenerse en ellas, aunque al pronto no quedara 
manifiesta toda su importancia? Esa misma idea, porque al ca- 
lor de ella se daria por encontrado en America lo que en la 
India se buscaba. 

Nunca como en el descubrimiento de America, verificado 
por consecuencia del pensamiento que a Cristobal Colon im- 
pulsaba, pudo decirse con tanta verdad que lo ideal es real, 
pues nunca los hechos se hallaron corno entonces tan de 
acuerdo con lo que por raciocinio bien fundado se habia infe- 
rido y con lo que, dejandose llevar de la iniaginacion, se habia 
llegado a vislumbrar. 

La religion, la politica y el comercio tenian en el siglo xv 
convertido en gran parte el afan de Europa hacia los paises que 
por extension se solia designar con el nombre de India, es de- 
cir, la vasta porcion de Asia comprendida entre el rio Indo y 
la peninsula de Corea o el rio Amur, incluyendo las islas proxi- 
mas a toda esa costa meridional y oriental. Muchos de esos 
paises, desde los siglos VIII y IX, habian sido visitados por los 
arabes, que, ademas de fundar en la costa oriental de Africa 
ciudades, como Melinda, Mombaza y Sofala, habian llevado 
sus relaciones politicas o comerciales hasta Canton y las islas 
Molucas, obteniendo ricos productos, que por el istmo de Suez, 
como puente, trasladaban a las riberas mediterraneas. Unianse 
a esto, para excitar la atencion de Europa, recuerdos mas anti- 



guos y noticias mas recientes y directas; pues entre esas tierras 
se contaba la verdadera India, esto es, la region regada por el 
Indo y el Ganges, el memorable pais adonde habian llegado 
las armas de Alejandro el Grande, y el visitado despues por 
las flotas romanas que desde el Mar Rojo se lanzaban al Eritreo 
o Indico, aprovechando uno de los vientos monzones, el del 
Sudoeste, que senalo Hipalo en el siglo I de nuestra Era. Y 
figuraba tambien entre dichas tierras la China, que a la par del 
Japon, desperto el interes de Ia cristiandad en el siglo XIII, en 
que dominando y arrastrando los tartaros a los demas pueblos 
mogoles, los hicieron duenos de extensas comarcas que abarca- 
ban desde el Lhiester, en Rusia, hasta los paises mas orientales 
del Asia. Romanos pontifices y monarcas cristianos, atentos a 
aquel nuevo poder, que serviria acaso para amenguar el de los 
musulmanes, enviaron entonces sus embajadas a los campamen- 
tos y cortes de los tartaros, ya por medio de misioneros, ya va- 
liendose de particulares a quienes sus propias miras impulsa- 
ban, y esos enviados daban a su vuelta noticia de tierras en 
parte o del todo ignoradas. Dos nobles hermanos venecianos, 
Nicolas y Mateo Polo, que con objeto comercial se habian di- 
rigido a Oriente, llegaron a la principal corte de los tartaros en 
la epoca de su mayor esplendor, cuando Kublai, hijo de Oktai 
y nieto de Gengis, incorporaba a sus dominios toda la China; 
y en un segundo viaje en que fueron portadores de una mision 
religiosa de Gregorio X para el Kan supremo Kublai, los dos 
venecianos llevaron consigo a su hijo y sobrino Marco Polo, 
que tanta fama adquirio luego, porque vueltos los tres a Eu- 
ropa al cabo de largos anos de residencia en aquellos paises, 
donde siempre tuvieron gran proteccion del Monarca, escribio 
un libro en que, del Catay, Mangui y la isla de Cipangri o Ci- 
pango, es decir, de la China septentrional, la meridional y la 
mas importante isla del Japon, contaba extraordinarias maravi- 
llas, confirmadas algun tanto en el siguiente siglo XIV por otros 
viajeros, y especialmente por mercaderes genoveses y venecia- 
nos que se dirigian en caravanas a Oriente para comerciar con 
China, aunque no todos alcanzaran la fortuna de llegar hasta la 
corte, que solo en cortos intervalos solia despojarse de su tra- 
dicional misterio. 

3 



A tales regiones, sin cruzar tierra alguna, buscando rumbo 
desembarazado hacia Oriente, se proponian llegar los portu- 
gueses en el siglo xv, alentados por la feliz exploracion que en 
la costa occidental de Africa habian emprendido desde que 
conqixistada Ceuta en 1415 por el rey D. Juan 1, fue r.oin- 
brado su hijo D. Enrique gobernador de esa plaza. Terminaban 
los viajes anteriores de marroquies y europeos en el cabo de 
Non, frente a las islas Canarias; pero el entusiasmo de dicho 
infante por los descubrimientos geograficos hizo realizar a los 
de su nacion viajes mas atrevidos, en que llegaron primero 
hasta el cabo Bojador, despues hasta el cabo Blanco, y final- 
mente hasta Sierra Leona, descubriendo a la par las islas de 
Porto Santo y la Madera, la de Santa Maria, en el extremo aus- 
tral de las Azores, y algunas del archipielago de Cabo Verde. 
Fallecido en Sagres en 1463 el infante U. Enrique, la iniciativa 
individual no dejo extinguir el aliento recibido, y los portugue- 
ses penetraron en el golfo de Guinea, recorrieron su costa hasta 
el golfo de Biafra y arribaron a las islas de Fernando Poo, el 
Principe, Santo Tomas y Corisco y, mas alla de la linea equi- 
noccial, a la isla de Annobon, Dando de nuevo poderoso im- 
pulso el Gobierno desde que como sucesor de D. Alfonso V su- 
bio al trono D. Juan IT, se avanzo en 1484 hasta el rio Zaira, o 
Congo, y dos afios despu6s Bartolome Diaz corisigiiio doblar el 
cabo que dicho Monarca denomino de Buena Esperanza, como 
en efecto lo era para circunnavegar el Africa y dirigirse a los 
codiciados paises de Asia, segun las noticias mas adelante co- 
municadas por el portugues Pedro de Covilharn, que se esta- 
blecio en Abisinia tras de recorrer, viajando por tierra o cru- 
zrindola en gran parte, el Egipto, el Indostan y las costas orien- 
tales de Africa. 

Pero por mar tambien, a los mismos p ~ i s e s  que los portugue- 
ses, se proponia arribar Cristobal Colon, navegando atrevida- 
mente con rumbo opuesto cerca de la linea de division entre la 
zona templada y la tropical. Fundabase para ello en un princi- 
pio cierto, el de la redondez de la tierra, e infundiale entu- 
siasmo, no sombreado por el recelo, la conclusion a que el ra- 
zonamiento le llevaba. Otros que ese principio admitian, va- 
cilaban en la consecuencia; pero Colon tenia el valor de la 



logica, exaltado por la imaginacion. Era  un gran proposito el  
suyo de seguir tal rumbo de Occidente. Por  el opuesto se lle- 
garia sin duda 5 la India; pero con esta empresa, no obstante 
su inmenso valor para completar el conocimiento de una niitad 
de la tierra mas o menos recorrida o averiguada por Europa en 
la Edad antigua y en la Edad Media, no se levantaria el velo 
de la otra mitad. En cambio, el rumbo de Occidente descubri- 
ria toda la tierra, a la vez que a las deseadas regiones de Asia 
llevara. 

No se equivoco Colon en esto que era su pensamiento capi- 
tal, ni erro tampoco hasta cierto punto al tomar America por 
la India. Largos anos habia estado acariciando su proyecto, 
cuando salio de Espana a realizarlo, y con tal afan habia reco- 
gido cuantos datos concernientes a la situacion y circunstancias 
de aquellas regiones se tenian; con tal entusiasmo, sobre todo, 
se inspiraba en las noticias dadas por Marco Polo, que el Catay, 
Mangui y Cipango se los representaba en su imaginacion con 
tanta viveza corno si los hubiese visitado, y sGlo paises de gran 
semejanza con aquellos podian detenerle en su camino. Encon- 
trabase America donde en concepto de los mas reputados geo- 
grafos debian de estar las regiones descritas por el viajero ve- 
neciano; parecian corresponder a las 7.448 islas que, segun este 
aseguraba, existian alrededor de Cipango, y entre ella y la costa 
de Mangui, multitud de islas en el archipiklago de las Lucayas y 
laberintos de otras pequenas en torno de Cuba: y eran tambien 
contornos parecidos a los que, segun Marco Polo, tenian las pla- 
yas orientales de Asia, la desmesurada extension que en su costa 
presentaba de Occidente a Oriente dicha isla de Cuba, la cual, 
por las noticias que de su magnitud daban los indigenas, podia 
corno continente reputarse, y la inclinacion que esa costa tomaba 
luego hacia el Sudoeste. Pero aparte de tan singulares coinci- 
dencias de situacion geografica y configuracion de costas entre 
lo que se queria encontrar y lo que se hallaba, habia otra con- 
formidad aun mas decisiva. E l  Catay, Mangui y Cipango eran 
como nombres que significaban un suelo hermoso bajo un cielo 
magnifico: suelo que en abundancia rendia productos de esos 
que el comercio busca con avidez, y que teniendo su region 
propia o preferente, son estimulo para que la humanidad reco- 



rra los angulos mas apartados de la tierra. Significaban tambien 
esos nombres imperios ajenos a la fe cristiana, de vasta exten- 
sion y gran fausto, que si por el primer concepto excitarian el 
celo de los inisioneros, por los otros motivos mecerian los 
suenos de gloria de atrevidos capitanes y conquistadores. Fi- 
nalmente, tales nombres querian decir paises de inmensa ri- 
queza mineral, cuyos veneros de oro y plata sustentaban el es- 
plendor de aquellas brillantes cortes, y en pos de los cuales 
irian, no solo los aventureros ansiosos puramente de bienestar 
personal, sino los que, con mas nobles deseos, quisieran esas 
riquezas para engrandecer su nacibn o favorecer a la humani- 
dad. hubo alguna de las condiciones enumeradas que no 
se realizase en America y no impulsara a decir: esta es la India? 

Cuadros admirables, donde la naturaleza desplegara su mag- 
nificencia o poderio, por doquiera se dirigiese la vista se encon- 
traban. 

Plantas de hermosas flores, corno la sensitiva y la brounea, la 
gesneria y la dalia, el girasol y el heliotropo, o la amarilis y la 
azucena de los Incas, parecian custodiadas por las hojas pulpo- 
sas y agudas de las pitas o por los tallos aplanados y espinosos 
de los nopales. Disputabanse la altura, alzando un bosque sobre 
otro, ya el guayacan, el caobo, la cedrela olorosa, el cocotero y 
la araucaria, ya el liquidambar, la encina de hojas de lira, el pino 
jigante, el tulipero y la magnolia. Galana vestidura, aparte de 
la propia belleza, en muchos de los frondosos arboles se con- 
templaba. Como si de la misma rama brotasen, se mezclaban 
con sus hojas otras muy distintas de plantas parasitas, mientras 
que orquideas, cuyas raices quedaban prendidas en el musgo 
humedo que cubria las hendiduras de la corteza 6 el entronque 
d e  las ramas, ostentaban entre el variado follaje sus flores de 
caprichosas figuras. Trepaban a su vez por la arboleda lianas y 
bejucos y, ora tendiendo vistosas cortinas la pasionaria y la 
ipomea purpurea, ora formando la cobea y la bignonia puen- 
tes, porticos y bovedas, aumentaban la espesura de aquellos 
boscajes, donde se cobijaban desmesurados helechos que, como 
si fueran plantas para indicar la latitud, se presentaban alli er- 
guidos y no rastreros como en las regiones proximas al Polo. 
Brillantes insectos y aves con mil matices hacian crecer el en- 



canto. Veianse sobre los petalos o calices cetonias y crisomelas 
tan relucientes como si de oro y plata se hubiera querido salpi- 
car las flores, mostraban las mariposas vivas tintas y metalicos 
reflejos; pero competian con ellas, revoloteando sin punto de 
reposo, pajaros-moscas o colibries dt: colores tan centelleantes 
que no parecia sino que los topacios, zafiros, rubies, amatistas y 
esmeraldas habian adquirido alas para mayor fausto de la natu- 
raleza; y como si se quisiera demostrar que en aquellos privile- 
giados paises no eran menester nubes para formar hermosos 
arcos iris, mientras en las flotantes islas de victorias u otras 
plantas acuaticas, en el remanso de algun rio, asomaban flamen- 
cos de color de rosa, por los altos arboles trepaban papagayos 
con franjas verdes y amarillas, y volaban a las ramas, desde el 
suelo descubierto, tangaras tenidas de escarlata, azul y oro: re- 
presentando todo ello como el tributo que al mag~ifico sol se 
rendia de la riqueza de colores que su descompuesta luz puede 
ofrecer. ( A j l ~ ~ u s o s . )  

Otras veces la grandeza del conjunto era motivo principal de 
admiracion. Alzabase entre dos mares inmensos un istmo con 
montanas no de gran altura, como para desafiar con menos po- 
derio la union de ambos, y entre los estribos de la cordillera se 
contemplaban bosques de vegetacion tropical, en los cuales se 
veia solazarse la danta en los manantiales, saltar de improviso 
el puina o el jaguar sobre su presa, acechar el armadillo y el oso 
hormiguero tras los torrenteros 6 montecillos de tierra levan- 
tados por los insectos mas laboriosos; coIu~npiarse, prendida de 
alguna rama, la zaiigueya cargada con sus hijuelos, y trepar 
multitud de titis y monos aulladores a la cima de los arboles, 
donde el perezoso mostraba inesperada agilidad. No se decla- 
raban vencidas las plantas por las montanas. Las gruesas raices 
del higueron, o arbol de las trebedes, hincaban su punta en el 
suelo, pero dejaban el resto fuera como para empujar mas el 
tronco colosal, y entre aridas rocas el arbol lactifero se elevaba 
a gran altura. Palmeras de corto tallo, pero de palmas larguisi- 
mas, parecia que pugnaban por ocultar el agua de los rios; mas 
estos ensanchaban de pronto su cauce, o por estrechas gargan- 
tas se precipitaban sobre enormes peldanos, y la plateada super- 
ficie, hermoseada por altos hervideros de espuma, alternaba 



con los verdes arcos, hasta que mas alla, cruzando por los labe- 
rintos formados por las raices de los mangles, entre los cuales 
acechaban los caimanes, o lamiendo las herbosas orillas donde 
salian a pacer los manaties, cuyo aspecto recordaba las fabulas 
de  sirenas y tritones, se perdian esos rios en el mar, a cuyas ri- 
beras, por coger los peces abandonados en la marea, descen- 
dian en raudo vuelo bandadas de pelicanos, rabihorcados y 
cuervos marinos, en tanto que los patines se alejaban de la 
orilla rozando con sus alas las olas. Todo esto se descubria re- 
corriendo el istmo; pero avanzando hacia el  Sur, el cuadro era 
mas soberbio todavia. Ya  no se limitaba la cordillera a separar 
dos mares: erguiase majestuosa y parecia dividir un cielo de  
otro cielo. Cumbres altisimas cubiertas de nieve, donde rever- 
beraba a veces el fuego de los volcanes, se sucedian en una ex- 
tension no menor de treinta grados de meridiano: el Chimborazo, 
no lejos del Ecuador,  y el Gualatieri, algunos grados antes del 
tropico, con su cima elevada a mas de seis mil metros, tocaban 
en la region de las nubecillas de blancos filamentos, y mas al 
Sur,  cuando ya la cadena declinaba, surgia de pronto el Acon- 
cagua, cuya altitud, algo mayor, equivale a la del Etna  sobre el 
Mulhacen. E r a  imponente la cordillera contemplada desde el 
Pacifico; pero al recorrerla, crecia el asombro ante la nueva 
fila de montanas, doble a veces, que aparecia tras la inmediata 
a l  mar, mostrando el terrible volcan de Cotopaxi, ylas elevadas 
cumbres del Nevado de Sorata y el Illimani; mientras la vista 
se deleitaba en las hermosas perspectivas que entre aquellas al- 
turas  se desplegaban. Al  puente natural, o al desfiladero, con 
aspecto de galeria de mina, sucedia el lago encantador o la so- 
berbia cascada del afluente que iba a engrosar algun rio cau- 
daloso de la inmensa vertiente oriental; y el valle delicioso, o 
el bosque donde, aislados o en grupos, asomaban los quinos sus 
capas tornasoladas por verdes hojas con vetas rojizas, se veia 
coronado por el matorral de flores purpureas, por la verde pra- 
dera de maizales, por la faja dorada de las hierbas de altas ci- 
mas y por la de  los musgos y liquenes, que en  gradacion, se re- 
montaban sobre la extensa falda hasta tocar el manto de nieve 
que, anudado por el lado del Pacifico y echado sobre la es- 
palda oriental, tendia sus pliegues en los paramos, por donde 



corrian las llamas y guanacos, las alpacas y vicunas, o en los 
enhiestos picos donde el buitre o el condor desplegaba sus alas 
gigantescas y alargaba su cuello al abismo para abalanzarse sobre 
la avistada presa. (AjZausos.) 

Asi brillante o majestuosa, seducia desde luego America; y 
si ante tal magnificencia se concebia la esperanza de encontrar 
alli productos para el comercio utiles o codiciosos, a cada paso 
se confirmaba. 

No eran muchas, fuera de la lana, las materias empleadas 
para tejidos en Europa. D e  antiguo, juntamente acaso con la 
planta, si esta aca no existia, se habia importado deEgipto la ma- 
nera de aprovechar el lino, que en este pais tejian y tenian de 
varios colores, haciendo aquellas telas que con laslanas de color 
de jacinto y de purpura, procedentes de las islas griegas, figu- 
raban entre las riquezas de Tiro cantadas por el profeta Ece- 
quiel. La  seda, originaria de China, conocieronla los romanos 
desde que dilatado el imperio hasta las orillas occidentales del 
Mar Caspio, pudieron adquirirla de los persas y partos o direc- 
tamente de los chinos, cuyos dominios se habian extendido 
hasta las riberas orientales del mar citado. Despues, ya comen- 
zada la Edad Media, en algunos puntos de Europa se cultivo 
la morera y se crio el gusano que labra el capullo de seda, y que 
en las hojas de ese arbol busca, mientras es oruga, su alimento. 
Trajeronlos dos monjes griegos en el siglo VI, de Persia o de la 
India, al Peloponeso, region que luego recibio, por el extenso 
cultivo de ese arbol, el nombre de Morea. Mas adelante los ira- 
bes aclimataron la morera, y el gusano de seda, en el mediodia 
de Espana, y en tiempo de las Cruzadas, los normandos lograron 
lo mismo en el sur de Italia. Pero en la epoca de Vespasiano, 
en que de seda solo se vestian o adornaban las mujeres, como 
despues de Heliogabalo, en que esas telas comenzaron tambien 
5 usarlas los hombres; en la edad del emperador de Oriente 
Justiniano, como en la de los emires y califas los Abderrama- 
nes de Cordoba; y en el siglo del rey Roger de Sicilia, como en 
los siguientes, la seda fue siempre distintivc lujoso. E l  canamo, 
cultivado desde fecha algo anterior a nuestra Era, en que se 
trajo de Persia, se aplicaba a cuerdas y redes; pero en telas su 
uso fue tardio, a juzgar por dos tejidos regalados a Catalina de 



Medicis, como comienzo senalado. No asi el algodon. De tiempo 
antiquisimo servia en la India para telas que tenian con varia- 
dos dibujos de hermosos colores, que Job, hijo de Arabia, pon- 
deraba; y en Egipto tambien, donde propia o importada dl: la 
India, crecia la planta, cuyas semillas estan envueltas co r  la 
pelusa de algodon, se hacian con el tejidos, aunque por la pre- 
ferencia dada alli al lino, no era con la profusion que en ese 
otro pais. Cuando dos imperios famosos, el de Alejandro y el de 
los romanos, alcanzaron en epocas distintas el dominio del Mar 
Rojo, arribaron a veces a Europa las afamadas telas de Ben- 
gala y Masulipatan; pero con mas regularidad, merced a un co- 
mercio activo, sucedio esto desde que los arabes de la Edad 
Media llevaron sus exploraciones a tierras lejanas banadas por 
el Oceano indico, mientras sus conquistas los hacian duenos de 
las riberas del Mediterraneo. Ademas, desde el siglo IX la 
planta del algodon, traida por ellos, se cultivaba en la costa 
septentrional de Africa, en Espana y en Sicilia. Pero si las ori- 
llas mediterraneas se vieron favorecidas con ese tejido y esa 
planta mucho antes que la China, donde no se conocieron hasta 
el siglo xrrr ,  Europa no llego a producir en abundancia, y tal 
materia era codiciada cuando un Nuevo Mundo la ofrecio a 
manos llenas. 

E n  copos o hilado, por labrar o tejido, era el algodon el re- 
galo que mas veces presentaban los indigenas a Colon y a los 
descubridores que le sucedieron. Encontrabanse por doquiera, 
en las Antillas y otros muchos puntos calidos y humedos de 
America, variadas especies de la malvacea que lo produce, y a 
mayor abundamiento ceibas y otras plantas de la familia a que 
pertenece el corpulento y elevado baobab del Senegal, daban 
algodon en rama, utilisimo para fieltros, mullidos y colchados. 
Copioso manantial de riqueza representaba todo ello, pues esta 
materia textil fue cada vez de mayor uso, y estaba destinada a 
triunfar de las demas en baratura y utilidad, sobre todo desde 
que a fines del siglo XVIII cultivaron los Estados Unidos exten- 
sos plantios de algodon, y montaron junto a ellos grandes fa- 
bricas de hilado y tejido. Ni el corcoro o yute de la India, ni el 
samio 6 rameh malayo, ni el formio o lino de Nueva Zelandia, 
traidos en tiempos modernos, lograron vencer la hebra carita- 



tiva que viste a la humanidad entera, da trabajo a millones de 
obreros y constituye, despues de los cereales, el producto agri- 
cola de mayor importancia. Mas no se limitaba a esto el valor 
de America en materias para toda clase de tejidos, desde los 
mas toscos, pero indispensables, hasta los de primor y lujo. La 
multitud de sus diversas palmeras, para cuerdas, cables, esteras 
y tejidos de gruesas fibras, ofrecia en las hojas, o en sus pecio- 
los y nervios, tiras y filamentos adecuados, y ademas la princi- 
pal de esas palmeras, el cocotero, los hilos y telas naturales que 
en torno de su fruto forman multiple envoltura. Fibras para 
objetos parecidos, aunque de mayor esmero algunos, se halla- 
ban en el pie y costilla de la hoja del platano o banano, planta 
musacea, que o existia alli con otras de la misma familia, como 
los bihaos y otras heliconias, o si se llevo de Canarias en los 
primeros descubrimientos, se propago con rapidez y prospero 
como en tierra asiatica y malasia, donde una de sus especies 
proporciona el hoy tan usado abaca. Las hojas de la pita, ma- 
guey o agave, planta indigena de America, alli tan abundante, 
cuando llegaron los descubridores, como la vid en Espana, y 
de gran provecho, porque a muchas cosas se aplicaba, conte- 
nian fuertes fibras y un hilo, el henequen, delgado, pero de re- 
sistencia, pues con el y menuda arena, ludiendo sobre hierro, 
se llegaba a cortar el metal; y dichas fibras o ese hilo servian 
para hacer, ya redes y cuerdas o cabuyas, ya papel, hamacas, 
mantas, tapices y aun telas finisimas. Buscadas a su vez, habian 
de ser con el tiempo la anana y otras bromelias, por sus hebras 
a proposito para telas delicadas, ligeras y casi transparentes, 
ensalzadas con el nombre de batistas 6 con el de nipis de pina, 
distinguidas de tejidos semejantes fabricados de otra materia 
inferior. Ni el reino animal dejaba de contribuir con mucho, 
pues el llama ofrecia lana larga y bastante hermosa, la alpaca 
vellon de pelo suave, en mechones cumplidos, que por sufinura 
y elasticidad compiten con los de la cabra de Cachemira; y la 
vicuna, lanas muy estimadas, especialmente las de los costados 
y espalda, mientras que adornos preciosos podian hacerse con 
la piel de chinchilla o con las plumas de las aves de brillantes 
colores. 

No menor riqueza habia en materias para tenir ni en otras 



para construcciones valiosas u ornamento de las mismas. Crecia 
en America como en la India, el indigotero, que proporciona el 
indigo 6 anil. Tinte negro dabalo el zumo de la jagua 6 genipa, 
y negro, violeta O azul, segun las sustancias con que ante; se 
mezclara, el palo de Campeche. La bignonia, llamada ebano 
verde, aumentaba e1 numero de las pocas plantas que tinen de 
este color. Suministrabanlo amarillo el jugo de la capuchina y 
la corteza del laurel sasafras; de naranja el leno del mismo ar- 
bol, y encarnado la bixa o achiote y el palo brasil. Pero el des- 
cubrimiento entre estas materias mas senalado fue el de un 
insecto de Mejico, que vive sobre el nopal y brinda con her- 
moso carmin, superior a la celebre purpura de los antiguos, 
dada por dos generos de moluscos de las costas mediterraneas, 
y a la tintura proporcionada por un insecto de Espana, del 
mismo genero que la cochinilla, el quermes, adherido a la encina 
o coscoja. Tenian ademas algunos de los arboles de tinte, antes 
citados, excelente madera como muchos de aquel pais, donde 
si no existia el verdadero ebano de la India, aunque algun arbol 
lo parecia, podian compartir su uso en muebles costosos la ce- 
drela y la preciada caoba. Ofrecia el cocotero madera que, pu- 
limentada, parece agata, y eran asimismo de valor el palo santo, 
el de hierro o panacoco, el de el curbaril y el palisac- 
dro. Habia especies del palo del coral o eritrina, y del de rosa o 
sebesten; y la blanca medula del pequeno coco producido por 
la palmera tagua era muy parecida al codiciado marfil de los 
elefantes de Africa y la India. La tortuga carey y la madre-perla 
que, tanto en maresamericanos como en el Oceano Indico se co- 
gen, dieron preciosa concha y brillante nacar para obras primo- 
rosas de embutido o taracea, y de adorno sobre las mesas Ia- 
b r ~ d a s  sirvieron grandes conchas de vivos colores, como la de 
estrornbo, que ostenta en sus labios hermoso tinte de rosa. Por  
anadidura, cuando en Europa, donde hasta el siglo xvr solo a 
la pintura se aplico el barniz, y este limitado a algunos aceites 
secantes, el de lino y, ultimamente, el de nueces y el de adormi- 
deras, se comenzo a imitar a los chinos y japoneses en el arte, 
por ellos creado y llevado a gran perfeccion, de revestir los 
objetos de lujo o de manejo continuo con una superficie bri- 
llante e impermeable que adornara o protegiera, encontraronse 



en America resinas propias, utiles para barnices, aparte de las 
parecidas a las que en otros paises se buscaban. Di6 un balsa- 
mero la resina elemi, el curbaril la anime, y cera vegetal la co- 
rifa y otra palmera. Si un zumaque del Asia oriental propor- 
cionaba el aceite solido llamado barniz del Japon, otra especie 
de ese arbol en America suministro una de las varias resinas 
denominadas copales. Del croton, que daba en la India goma 
laca, no falto alla especie semejante, y con excelente colofonia 
las coniferas americanas correspondieron a las que en la India 
y Africa ofrecian las resinas damara y sandaraca. En  America, 
asi como en Siria, se hallo en abundancia el asfalto o betun de 
Judea, resina fosil como el sucino O ambar del norte de Europa; 
y cuando en tiempos mas recientes se aprovecho la gutapercha 
sacada de un arbol de las islas malasias, ya de otro arbol de 
America se extraia el caucho o goma elastica, que, a semejanza 
de aquella, y aun superandola, a tantos usos se aplica, que bien 
puede figurar entre !os sinibolos con que se represente la in- 
dustria moderna. 

En  las plantas, encanto de los ojos, regalo del gusto y medio 
de que la naturaleza se vale para purificar y embalsamar el am- 
biente, vi6 siempre la especie hu~nana remedio a sus males fi- 
sicos, y dejandose llevar un tanto de la imaginacion, no pocas 
veces concedio mayor fe a las que mas lejanas y escondidas se 
hallaban. Con afan se las iba a buscar al Asia, pero en gran nu- 
mero las presento America. Del utilisimo pino, cuya aguda copa 
se eleva como pararrayos de la humanidad doliente, habia alli 
multitud de nuevas y hermosas especies, abundantes en tre- 
mentina y brea. Virtud de estimulantes generales mostraban 
tambikn la resina elemi, la de copaiba, el balsamo de Tolu, el 
del Peru, la cascarilla del croton y el estoraque del liquidam- 
bar, productos de plantas americanas, y tanto o mas apropiados 
que la mirra, la almaciga, el incienso, el balsamo de la Meca y 
el benjui, procedentes de plantas de Arabia, de la India 6 de 
las islas de la Sonda. Por  su condicion de sudorificos, el laurel 
sasafras, la zarzaparrilla, y el guayacan, tan eficaz, que recibio 
el  nombre de palo santo, no cedieron a la raiz de la esmilace de 
China y a los varios sandalos de la India y Siam en la curacion 
de enfermedades emanadas de impulsos que el agno casto o 



sauzgatillo de Europa nunca alcanzo a prevenir, y que parece 
moderar el laurel del Japon con su celebrado alcanfor, tan com- 
plejo en sus efectos, si bien predominan los de languidez y 
calma. Encontraronse en America materias laxativas y drast'cas 
en varias especies de casia afines a las que daban el sen y la ca- 
nafistula en Africa y Asia, aparte de que las verdaderas, Ileva- 
das alla, se cultivaron con exito, yotro tanto sucedio con el ta- 
marindo y con el aloe, que proporciona el preciado aciba:. Mas 
usada que el elitboro de Oriente, la gutagamba de la India 
yeldiagridio o escamonea de Alepo, fue la jalapa, y en la misma 
clase de medicamentos figuro, andando el tiempo, la cairica, 
famosa ademas por su virtud contra mordeduras venenosas. La 
ipecacuana, emetica en mayor grado que la violeta de Espana, 
fue util en tantas enfermedades, que llego a ser tenida por otra 
panacea como el laserpicio, tapsia, tal vez, que en tiempo de  
los romanos se guardaba con el tesoro del Estado. Por su pro- 
piedad de astringente, la ratania de America compitio con el 
catecu extraido de acacias de la India, y en su condicion de re- 
medios tonicos, al lado de la genciana y de la eritrea o cen- 
taura menor, reputados los mejores amargos de Europa, otras 
plantas del nuevo continente o de sus islas, como la ciiasia, la 
simaruba y la galipea o verdadera arigustura, lograron puesto 
senalado. Pero distinguiose America, sobre todo, por un me- 
dicamento de esta clase que habia de ser buscado por el comer- 
cio con tanta avidez como por otra virtud lo era el ruibarbo 
desde que en el siglo x los arabes recibieron de los chinos y es- 
parcieron por las farmacias europeas esta raiz, de la cual, el Ce- 
leste Imperio cuido siempre de no entregar semilla alguna. Ese 
medicamento americano, tanto 6 mas decisivo para cortar las 
intermitentes que la valeriana de Europa para calmar los es- 
pasmos nerviosos, era la corteza de quina, cuyo uso fui. adop- 
tado por los espanoles desde que en 1638 alcanzo fama curando 
de fiebre a la esposa del entonces virrey del Peru, D. Jeronimo 
Fernandez de Cabrera, conde de Chinchon; por los franceses, 
desde que cuarenta anos despues el practico ingles Talbot ven- 
dio a Luis XIV por 48.000 libras, una pension vitalicia de 2.000 

y cartas de nobleza el secreto de un remedio, cuya base era 
dicha corteza; y por toda la humanidad desde que la ciencia 



quimica depuro la quina y extrajo la quinina. iCorteza benkfica 
que merece conservarse en las moradas donde algun individuo 
triunfa de aguda enfermedad, como cuelgan en sus casas los 
mahometanos viajeros el acibar en recuerdo de peregrinacion 
cumplida! 

Convidaba America con frutos muy gustosos, como la gua- 
yaba, el aguacate, el coco, la anona o guanabana, el mamey, la 
batata, el zapote y el caimito, entre los cuales sobresalia por su 
aroma y sabor la pina o anana. Brindaba tambien nuevos ali- 
mentos con el maiz, destinado a aumentar las especies de cerea- 
les cultivadas en Europa; y con la yuca, que a los indigenas 
proveia del pan que llamaban cazave, y con el tiempo suminis- 
traria a naturales y extranos la tapioca, tan util a ninos, a ~ c i a -  
nos y enfermos como el sagu de la India e islas oceanicas; y si 
tales dones no parecian suficientes, alli estaba la papa o patata, 
que cuando mejor se apreciara, todos tendrian por manjar tan 
regalado como misericordioso. Sacabanse del maiz, de la pita y 
del esquino o molle licores agradables, que podian convertirse 
en una especie de arrope o de miel; pero superaba a estas be- 
bidas la preparada con el cacao, sobre todo el de Soconusco, 
bebida predilecta de los mejicanos, y que generalizada despues 
en Espana hizo las delicias del convento y del hogar. No habia 
alli laurel cinamomo, cuya corteza fuese preciada canela como 
la de Ceilan, ni habia nuez moscada ni clavo de especieria; pero 
suplianse en parte las dos primeras con la canela blanca y la 
anona moscada, y por anadidura el fruto de una especie de 
~n i r to  sabia en junto a clavo, nuez y canela. No existia tampoco 
para aromatizar licores la badiana o anis estrellado de la China 
y del Japon, pero lo compensaban especies analogas, y las flores 
de las magnolias, aparte del fruto de una preciosa orquidea, la 
vainilla. Ademas, el fertil suelo de la America central y meri- 
dional acogio bien muchas de las plantas que a otros paises ca- 
lidos iban a buscarse. La cana de azucar, oriunda de la India, y 
que en distintos tiempos habia sido aclimatada en Arabia, 
Egipto, Asia Menor, Africa septentrional y Mediodia de Europa, 
se di6 aun mejor en las Antillas, adonde a raiz de los descubri- 
mientos fue llevada de Canarias. E n  I 5 I 5 llegaron a Espana los 
primeros panes del azucar obtenido en Santo Domingo, y en 



I 553 contaba ya estaisla con treinta trapiches 6 ingenios produc- 
tivos, y todo ello significaba tanta riqueza, que no sin razon se 
dijo que con azucar se habian costeado los palacios de Carlos V. 
Adelante prospero el gengibre de la India, y con kxito se cul- 
tivo tambien el clavillo o clavo de especieria, cuando pudo 
llevarse burlando la vigilancia que los holandeses, duenos dt: las 
Molucas desde el siglo XVII, ejercian para conservar abusivo 
monopolio. Si no hallo en America, al parecer, suelo tan ade- 
cuado el te, que comenzo a saborear Europa a principios del 
mismo siglo, en que los holandeses lo trajeron de China, pudo 
provenir de que se ignoraba uno de tantos secretos con que se 
revisten las cosas del Celeste Imperio, pues el aroma de su te  
no es propio, sino de dos flores, una de ellas la camelia, de cuya 
fragancia lo impregnan antes de cerrarlo en las cajas que entre- 
gan al comercio. Pero libre de tales secretos, otra planta aun 
mas famosa y codiciada, originaria de Caffa y Abisinia, y que en 
el siglo xv habia encontrado en Arabia, especialmente en Moca, 
patria adoptiva, dio buen resultado cuando a principios del 
siglo XVIII los europeos, que desde los ultimos afios del anterior 
habian empezado a imitar a los rnusulinanes en el uso de ella, 
quisieron aclimatarla en las Antillas. Con el cafe de la Marti- 
nica, Jamaica y Puerto Rico se eximio Europa de pagar tanto 
tributo a Arabia, y fue mas hacederoa todos procurarse esa be- 
bida, que despierta el cerebro sin producir embriaguez ni calor 
excesivo, y en la cual, como tambien con menos ventaja en las 
espirituosas 6 alcoholicas, suele hallarse, no el manantial de la 
inspiracion, sino, cuando el manantial existe, un impulso que 
remueve el impedimento para dejarlo brotar. 

Completaba la nueva region el cuadro de sus producciones 
con uno de esos articulos que mas halagan el comercio, de esos 
que son sucesivamente curiosidad de algunos, aliciente de mu- 
chos y necesidad de todos. Tal iba a ocurrir con el tabaco, cu- 
yas hojas arrolladas y encendidas por un extremo, chupaban o 
sorbian los indios por el otro. Con no poca extrafieza Colon y 
los que le acompanaban contemplaron semejantes sahumerios, 
que no respondian al proposito de perfumar el ambiente como 
hacen en el Asia meridional y oriental quemando el leno del 
aguila 6 los varios de aloe; pero mayor fuera su admiracion si 



vislumbraran cuanto habia de extenderse por las naciones civi- 
lizadas el uso de esa hoja que, conio prenda de paz, ofrecian los 
indigenas para que fumara el viajero por huCsped recibido. Sir- 
ven los narcoticos, ya para concentrar el espiritu, ya para dis- 
traer la imaginacion, y el recurrir a alguno de ellos, parece una 
necesidad de esas que pueden moderarse o cambiar de medio, 
pero no dejar de satisfacerse. E l  opio de adormideras cuenta 
por cientos de millones sus aficionados en la China, India y 
Turquia; siguele en proselitos en dichos paises, y en Persia y 
Africa, el llamado chtrvvus en la India y muvduc en Turquia, 
pero mas conocido con el nombre de haschich, que le dan otros 
pueblos orientales, narcotico que se prepara con cierta resina 
del cafiamo y produce una embriaguez de suenos deliciosos; y 
aunque tnenos adeptos, tienelos en gran numero en la China, 
India y archipielago malayo la pimienta betel, que mascan con 
cal mezclada. No faltaba en America planta que hiciera las ve- 
ces de esta pimienta, pues para igual uso p revuelta con cal o 
con ceniza de la quinoa, que a cierta altitiid reemplazaba a los 
cereales, empleaban los indios del Peru la menuda hoja de la 
coca, y tan aficionados eran a ella, que su venta produjo cuan- 
tiosa ganancia a los espanoles, que dominaron aquella region 
Pero nada valia esta riqueza, comparada con la que represen- 
taba el tabaco, destinado a avasallar el mundo entero. Propa- 
gado su uso entre los espafioles y portugueses desde mediados 
del siglo xvr, introducido a su vez en Inglaterra por Raleigh, 
que le adquirio en sus tentativas de colonizacion de la Virginia, 
e imitado en Francia el ejemplo dado por Catalina de Medicis 
de aspirar el polvo de la nicotiana, es decir, de la hoja de ta- 
baco que Nicot, Etnbajador frances en Portugal, le habia en- 
viado desde este punto, pronto cundio la moda de filmar esa 
hoja americana o de sorber el polvo de ella. En  vano Jacobo 1 
de Inglaterra lo vitupero en un opusculo escrito por el mismo; 
en vano el Papa Urbano VI11 dicto censura para evitar que la 
seriedad de las cerenionias religiosas se perturbara cepillando, 
como era costumbre entonces, la hoja qrie se queria aspirar; 
en vano el Sultan de Turquia, Amurates IV, conmino con pe- 
nas severas a los subditos suyos que hicieran uso del tabaco. 
Mas arraigado, cuanto mas combatido, siguio salpicando de 



polvo el breviario, el libro de estudio, el randado panuelo y la 
fina ropilla, 6 bien obscureciendo de humo el ambiente de la 
celda, del gabinete, del camarote y de la tienda de campana, y 
acabando por dominar a los mismos que pudieran prohibirlo, 
parecio servirles de estimulo para los triunfos y de beleno en 
los dias aciagos: con el pecho manchado de polvo de tabaco 
paseo el genio de la guerra del siglo XIX sns armas victoriosas 
desde las Piramides hasta Moscou, y el humo del cigarro velo 
la emocion del segundo Emperador de Francia al sufrir en Se- 
dan una derrota que anunciaba la perdida de su trono. 

Mas no atraia solo America por la belleza de sus paisajes y 
por los codiciosos productos con que al comercio brindaba, 
pues si se queria tambien un imperio brillante y pagano que 
despertara en el gerrero ambicion de gloria por conquistarlo y 
en el religioso santo celo por convertirlo, alli estaba Mejico. 

imperio era aquel que al ruido de la victoria alcanzada 
por Hernan Cortes en Tabasco en 1519, se apresuraba a man- 
darle embajadas con ricos regalos de penachos, mosqueadores, 
ropas con adornos de plumas engalanadas y joyas de oro yplata, 
algunas de gran tamafio, como dos que representaban los dos 
astros mas notables? E n  Zempoala, cuyas blancas casas, en me- 
dio de una comarca fertil y con esmero cultivada, evocaban el 
recuerdo de Sevilla, comenzaron a adquirirse mas ciertas noti- 
cias, y tales eran, que al comunicarlas al joven monarca Car- 
los V, quedo asombrado, no obstante el esplendor de su corte. 
Mientras tanto, el resuelto capitan, alentado con lo que con- 
templaba y le anunciaban, se decidia 5 fundar la Villarica, de la 
Veracruz, y afirmando la propia opinion en el consejo y apoyo 
de los mas de los suyos, para seguir adelante con mayor em- 
peno, daba al traves con sus naves, barrenandolas a vista de 
todos. Al penetrar despues en Xocotlan, Tlascala y Cholula, 
ciudades comparadas por los espanoles con Castilblanco de 
Portugal la primera, por sus blancas azoteas, con Granada la se- 
gunda, por el gran concurso de gente, y con Valladolid la ter- 
cera, por los muchos remates de altos edificios, crecio ese em- 
peno, porque aquellas noticias se repetian y atnpliaban. Si el 
poder de Moctezuma era temido en Zempoala, donde con do- 
lor le rendian tributo, sin atreverse a resistir, pues era senor de 



muchas ciudades y tierras, y disponia de numerosos vasallos g 
ejercitas, ese poder era admirado en Xocotlan, donde no com- 
prendian que pueblo alguno no estuviera sujeto o amenazado 
de estarlo al dominio de Moctezuma; ese poder tambien cons- 
tituia el orgullo de Tlascala, porque con ser tan fuerte, no so- 
juzgaba su Estado, regido por especial Gobierno, que los espa- 
noles hallaban semejante al de los senorios de Pisa y Genova; 
y ese poder, finalmente, recibia el sello de veneraci6n en Cho- 
lula, la ciudad sagrada, en la cual se alzaban cientos de montes 
hechos a mano, como grandes piramides truncadas y con gra- 
deria, que servian de pedestales a los altares 6 adoratorios 
donde se quemaba incienso y se hacian sacrificios, pidiendo a 
los dioses conservaran su proteccion al vasto imperio. Presen- 
tabanse, en tanto y a cada paso, nuevos embajadores a Cortes, 
rogandole, no sin cierto dejo de amenaza, a la vez que ricos re- 
galos le ofrecian, no pasara adelante, y no valiendo elruego, ya 
en Tlascala apelaron a la perfidia para impedir la paz y alianza 
del caudillo espanol con los de esta ciudad y provincia por el 
tres veces vencidos, y despues en Cholula intentaron la resisten- 
cia, queriendo cerrar el paso. Pero todo era mayor aliciente para 
encaminarse hacia corte tan ponderada y que tanto se recataba. 
No cabia volverse sin ver, y los 450 hombres de que constaba 
el  ejercito conquistados, ansiosos y precavidos, con los corre- 
dores del campo a caballo descubriendo tierra, rodeados de 
peones muy sueltos, para mutua ayuda en caso necesario, de- 
tras los jinetes de tres en tres, y los de a pie con gran concierto, 
a punto siempre las ballestas, escopetas y bombardas, seguian 
avanzando con esperanza de mayores maravillas, y en verdad 
no se enganaban. 

Tan hermosa como Venecia en el Adriatico se mostraba la 
capital de Mejico en el mas extenso de varios lagos que llena- 
ban la mayor parte de un valle anchuroso, situado a considera- 
ble altura sobre el nivel del mar y cercado de sierras muy ele- 
vadas. Alzabase hacia el lado occidental, y en el opuesta se 
hallaba la ciudad de Tezcuco. Al Norte y en gradacion, cada vez 
mas altos, se extendian el lago que despues se llamo de San 
Cristobal, el de Xaltocan y el de Zumpango. Al Sur, en grada- 
cion tambien, aunque menor, los dos lagos de Chalco y Xochi- 
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milco, este ultimo al oeste del anterior, formaban casi uno solo, 
dividido en gran parte del de Tezcuco por una pequena cordi- 
llera que cruzaba el valle de Oriente a Occidente, detenidndose 
en el punto donde se edifico Ixtapalapa, y dejando entre ella y 
el lado occidental de la sierra circular, donde estaba Cuyoacan, 
un estrecho por el cual se reunian esos lagos, banando las ciu- 
dades de Mexicalcinco y Huitzilopozco. Parecia un mar el lago 
de Tezcuco por su circunferencia, de unas quince leguas, y por 
su agua salada, a causa de la concentracion que en fondo mas 
permanente padecian las que con las lluvias y la nieve derre- 
tida bajaban de dicha sierra cruzando los lagos superiores, 
donde, mas renovadas, conservaban todavia dulce sabor. Di- 
ques artificiales se unian a los naturales para contener y encau- 
zar las aguas de los lagos mas altos, y tres magnificas calzadas, 
una al Norte hacia Tepeyac, otra a Poniente hacia Tacuba y otra 
a Mediodia, dividida a cierto trecho en dos, encaminadas a Ix- 
tapalapa y a Cuyoacan, enlazaban con las orillas del gran lago 
la que era capital del vasto Imperio desde que el antiguo se- 
norio de las cumbres (Cui-huac), extendiendose por el valle, se 
habia transfortnado en hermoso senorio de tierras y aguas (An-  
n-Auac). Desde la falda de un alto volcan de aquella sierra, unos 
pocos espanoles que, por mandado de Cortes, fueron a explorar 
la humeante montafia (Pojoca-tejec), pudieron contemplar con 
deleite la perspectiva del variado valle ; pero al costear el ejer- 
cito por el Sur el lago de Chalco, pasar entre este y el de Xo- 
chimilco, en cuya division estaba Tlahuac, y llegar, finalmente, 
a Ixtapalapa, junto al lago central, el asombro fue de todos 
ante cuadros como los descritos en las novelescas historias de 
andantes caballeros atraidos por encantadores. Ya destacan- 
dose en las orillas, ya pareciendo salir de las aguas, se veian 
templos, casas y arboles; interrumpian la uniforme linea de las 
calzadas sus puentes y adoratorios; multitud de canoas cruza- 
ban los lagos, y a impulsos del viento se deslizaban sobre ellos 
las chinampas o huertas pequenas, de flotante cesped, donde 
se mecian plantas adornadas de flores. Y juntandose una mara- 
villa con otra, alli en Ixtapalapa, edificada al pie de un monte, 
parte de ella en el agua y parte en tierra firme, banada al Sur 
por el lago de Xochimilco y al Norte por el de Tezcuco, veianse 



los espanoles alojados por el senor de esa ciudad en una gran 
casa, obra de buena canteria y maderas olorosas, con huerta y 
jardin que embellecian un mirador de hermosos corredores, un 
anchuroso estanque, poblado de lindas especies de aves acuati- 
cas, y un riachuelo por donde desde el lago se entraba en ca- 
noas hasta el delicioso verjel, formando todo ello tal cuadro, 
que bien cabia preguntarse si la capital de Mejico era otra Cor- 
doba como la floreciente en tiempo de los califas, toda vez que 
aquella ciudad parecia otra Medina-Zahara. 

Nuevo motivo de admiracion se preparaba, ya acordado el 
recibimiento por Moctezuma. Partio de Ixtapalapa el pequeno 
ejercito y entro por la gran calzada del Mediodia) de dos leguas 
de longitud, y tan ancha que cabian ocho caballos de frente. E n  
el punto donde la calzada de Cuyoacan se juntaba con la que 
seguian, y donde en defensa de la capital se alzaba un baluarte 
con dos torres o piramides, cercado de muro, que ostentaba 
pretil almenado a altura de dos hombres, se habian adelantado 
a recibir a Cortes y los suyos muchos indios, que en la riqueza 
de sus calzas, en los primores de sus mantas cuadradas, sobre 
el pecho y espalda tendidas, y al hombro derecho anudadas, y 
en lo vistoso de las plumas con que adornaban su cabeza, mos- 
traban ser nobles senores (czti-tli). Acercandose uno por uno a 
Cortes, dieronle la bienvenida e hicieronle todos la misma re- 
verencia de inclinarse, tocar la tierra con la mano y llevar esta 
a los labios. Acompanado despues de estos senores, siguio ade- 
lante el ejercito, y pasado un puente levadizo de madera que a 
la entrada de la capital habia, se encontro ante una calle dere- 
cha, muy larga y de bastante anchura, qne ediiicios grandes y 
de buen aspecto hermoseaban. Conducido en andas de oro ve- 
nia por ella Moctezuma, ataviado con lujoso vestido y calzado 
con sandalias, cuyas suelas de oro y correas cuajadas de brillante 
pedreria deslumbraban, mientras que su numeroso acompana- 
miento iba descalzo en senal de respeto. Hizose apear el Rey 
cuando estuvo a cierta distancia, y llevado entonces de un brazo 
por el senor de Tezcuco, y del otro por e1 senor de Ixtapalapa, 
siguio avanzando bajo un palio riquisimo de plumas verdes con 
labores de oro y plata, y con colgantes bordaduras llenas de 
perIas y de verdes piedrezuelas (chaZchihz~zLtl), parecidas a es- 



meraldas, y de los mejicanos muy estimadas. lban delante in- 
dios principales, que, sin ser osados a levantar la vista, tendian 
mantas en el suelo para que no lo pisara, y con no menor reco- 
gimiento y el andar aconlpasado, en dos hileras divididos y arri- 
mados a las paredes, seguian a Moctezuma, como en procesion, 
200  senores, que en sus trajes y adornos revelaban ser caballe- 
ros (te-cui-tli) de su mas distinguida orden. Fue Cortes a abra- 
zar al monarca, pero los dos principes que a este acompanaban 
detuvieron al caudillo espanol con las manos, si bien dejaron le 
echara al cuello un collar que como presente le ofrecia. Moc- 
tezuma dio a Cortes la bienvenida y se inclino ante el, haciendo 
la ceremonia de llevar la mano a los labios, despues de bajarla 
hacia el suelo. Lo mismo repitieron los de la comitiva, acercan- 
dose por su turno y volviendo a su puesto. Mandando luego el  
monarca a uno de aquellos dos principes que llevara del brazo 
a Cortes, y adelantandose el un poco, llevado del mismo modo 
por el otro, torno hacia el interior de la ciudad, acompanandole 
la procesion en el mismo orden, y siguiendole los espanoles, ad- 
mirados del sole~nne recibimiento, y entretenidos, segun avan- 
zaban, con el animado cuadro que en las calles inmediatas, for- 
madas por el agua del lago entre andenes, ofrecia inmensa mu- 
chedumbre de indias e indios que por ver el ejercito se apinaban 
en canoas y azoteas, componiendo original conjunto con los di- 
versos colores de sus tunicas, mantas, marlotas y otras prendas, 
y con la variedad de collares, brazaletes, zarcillos y demas 
adornos de metales, piedras 6 plumas. Volviose durante el ca- 
mino Moctezuma a Cortes y echole al cuella dos preciosos co- 
llares de conchas encarnadas y figuras de oro, que para premiar 
el presente que de el antes recibiera habia mandado traer, y da- 
divoso tambien con los demas espanoles, asi que 10s dejo con 
su capitan alojados en un gran palacio, envio para todos cuan- 
tioso regalo de ropas, plu~najes y joyas. 

No mentia la fama al referir el fausto que A Moctezuma de 
continuo rodeaba. Vivia en otro palacio muy espacioso, con 
muchas puertas a diferentes calles, y con grandes salas, patios 
y corredores. Tejidos primorosos de menuda pluma, que figu- 
raban animales y plantas, y paramentos que, aun siendo de al- 
godon, parecian maravillosos por su labor y colores, alternaban 



por doquiera con piedras labradas y con objetos de plata y oro, 
en los cuales, si no lucia en su perfeccion el arte, se mostraba el  
ingenio en la imitacion de seres naturales, a veces con piezas 
fundidas, de modo que conservaban juego o movilidad. Habia 
en palacio gran numero de guardias y gentes de servicio, y va- 
rias salas, a todas horas durante el dia, se llenaban de nobles 
senores que en los patios dejaban su acompanamiento; pero el 
rumor propio del concurso se iba extinguiendo hasta la sala del 
monarca, cuyas audiencias se sujetaban a rigurosa etiqueta. 
Desde el labrador (macehua-tli), hasta algunos de los principes 
a quienes se daba el mismo dictado de alteza que al rey (el de 
c h ,  como el de cid o si& entre los arabes), comparecian ante 
el con las sandalias quitadas, trocadas las prendas lujosas por 
otras inferiores, haciendo profundas reverencias y no atrevien- 
dose a alzar la mirada. Senor, comenzaba a decir el respetuoso 
vasallo ; mi senov, invocaba de nuevo; gran  senor, anadia 
despues, y expuesta la peticion, y oida la respuesta, se retiraba 
de frente sin variar su humilde actitud. Era tambien muy ce- 
remonioso el Rey en sus comidas. En  la sala para ello des- 
tinada, rodeabanle solo, permaneciendo de pie, cinco o seis se- 
nores de edad, a quienes honraba con su platica y con rega- 
larles de lo que se le presentaba. Hermosas indias le traian en 
platos, qae tenian debajo braseritos con ascuas, la comida que 
habia escogido entre los manjares sin cuento, expuestos en la 
misma sala por multitud de servidores; de vez en cuando le 
llenaban de la bebida del cacao copas de oro, y, por conclusion 
le ofrecian en pipas, adornadas con labores del mismo metal, 
tabaco revuelto con liquidambar. Dabase luego la comida con 
esplendidez a cuantos en palacio se hallaban. La grandeza de 
aquel monarca, a quien pocos principes orientales podian igua- 
lar, se revelaba tambien en otras casas suyas, donde parecia 
hacer alarde de su poder. Dos de ellas se destinaban a fabricar 
y guardar penachos y ensenas que servian de distintivos gue- 
rreros; flechas, espadas y lanzas que suplian el acero con afi- 
lado pedernal, y colchados de algodon, rodelas y paveses, usa- 
dos para defensa; armas adornadas, muchas de ellas con plumas, 
piedras y metales preciosos. En  otra casa, con gran patio de 
gentiles losas a modo de tablero de ajedrez, se cuidaban con 



esmero los animales del pais mas celebrados por su fuerza 6 
tamano. Jaula adecuada donde revolverse tenia alli la pantera 
(ocelo-td); en aposentos, mitad con techo y mitad descubiertos 
bajo red de palo, posandose en percha o alcandara, como hal- 
cones de cetreria, el Ciguila (cuau-tZz) y el gran buitre (cgzcn- 
cztau-tli), se guarecian de la lluvia o desplegaban sus alas al sol, 
y asida por su cola de algun travesano o replegada sobre lecho 
de  hojas, se balanceaba o reposaba en su cuarto la ponderada 
culebra boa (pzreza-coa-tl) de vivos colores, como las plumas 
del tucan (pueza-tl). Tenia ademas Moctezuma casas de recreo 
con jardines siiperiores al que tanto embeleso habia causado a 
los espanoles en Ixtapalapa. Arboledas dominadas por anciano 
cipres (ahuehue-tl), cuadros de flores que la dalia (xochi-tl) es- 
maltaba, y grandes estanques, de agua dulce unos y salada otros, 
servian de morada a hermosas aves, y desde miradores de mar- 
mol se podia contemplar la deliciosa perspectiva que el chupa- 
mirto o colibri (huii%z'-ti) en torno de las flores, los papagayos 
y cardenales en las ramas de los arboles, y el flamenco de vivo 
encarnado en los estanques, matizaban con movibles colores. 
Cuidaban de los jardines y de sus aves multitud de criados, en- 
tendiendo unos en recoger las plantas medicinales, otros en 
aprovechar las vistosas plu~nas, quienes en vaciar y henchir los 
estanques por sus canos, quienes en dar a cada ave su especial 
alimento; ni aun faltaban otros atentos a curar las que adole- 
cian, revelandose en todo un esmero, que hubiera envidiado 
Francisco I para las garzas reales que por su mandado en el 
parque de Fontainebleau se criaban. 

Correspondia al fausto del monarca el aspecto interior de la 
capital de su Imperio. Veianse muchas casas con buenos apo- 
sentos y verjeles, propiedad de nobles senores y personas ricas 
que pasaban en la corte cierta parte del ano, 6 tenian en ella su 
habitual residencia, y se notaba no pcco aseo en las calles de 
tierra firme y en los puentes y andenes de las formadas sobre 
el mismo lago. Venian desde Chapultepec a la ciudad por una 
de las calzadas dos grandes canerias y, llena una de ellas mien- 
tras se limpiaba la otra, proveian de agua dulce, que indios 
dedicados a ello, pagando sus derechos, recogian y lleva- 
ban a vender. Varias plazas, destinadas a mercado (tiampiz- 



tlq, servian tambien para tratos y ajustes de trabajadores y 
maestros de oficios; pero el cuadro mas vistoso lo ofrecia la del 
barrio edificado al Norte de la capital, sobre una pequena isIa 
(tla-tZ). Era una plaza harto mayor que la celebre de la ciudad 
de Salamanca, estaba toda rodeada de portales y tenia en me- 
dio un macizo cuadrado de fabrica, de treinta pasos por lado, y 
altura superior a la de dos hombres, que servia de teatro en las 
fiestas y regocijos. BSuchos miles de personas, dentro del vasto 
circuito, vendian y compraban con orden y concierto, bajo la 
vigilancia de celadores y el amparo de jueces de comercio, que 
en una casa como de audiencia (tejan-ca-tli) estaban reunidos 
para decidir en caso de infraccion o querella. Repartidos los di- 
versos generos de mercaderias, formando cada uno su calle, 
aqui se veian variadas formas de loza vidriada y pintada de Cho- 
lula, alli objetos de oro o plata, vaciados o labrados, obras inge- 
niosas de los artifices de Escapuzalco, y alla tejidos primorosos 
de pluma, que revelaban la paciente labor de los de Cotas- 
tlan, tierra proxima a San Juan de Ulua o de Culhuac. Habia 
para calzado cueros de venado (maza-tl), de cibolo o bisonte y 
de otros ani~nales; mantas de algodon de diversos colores y ta- 
manos, destinadas a prendas de vestido o a paramentos de 
cama; lienzos de ',a misma materia, preparados para poder en 
ellos escribir, y otras clases de papel y ropaje, hechas con fibras 
de una pita grande (me-tl) o de otra pequena (ix-tl), plantas de  
que tan prodiga se mostraba aquella region, que bien merecia el 
nombre de Mejico o pais de las pitas (Me-ix-co), con que los 
espanoles por primera vez oyeron designarla en Tabasco. No 
escaseaban los puestos con madejas de algodon hilado y con 
otras de henequen 6 hilo de pita, ni Ias tiendas con los colores 
empleados en el tinte y pintura, entre los cuales sobresalia la 
grana de la cochinilla (nuc-iz-tZi), adherida al nopal (noja-tli, y 
su tallo o fruto, nuc-tli). E n  sus calles respectivas se encontra- 
ban tainbikn, ya lenos para encender y alumbrarse, ya esteras 
de palma o pita, unas delgadas para asientos y pisos de sala, 
otras mas gruesas para camas (peta-tl), ya buriles, escoplos, ba- 
rrenas y hachas de obsidiana o cobre, ya piedras, ladrillos y 
maderas para constrixccion, y aceite de chia (especie de salvia), 
6 de otras plantas para fijar las pinturas. En  mantenimientos 



podia satisfacerse el gusto mas delicado. La volateria, sobre 
todo, era muy variada, y entre sus especies no brindaba con el 
manjar menos sobroso el pavo de America (huuxolo-tl), en Es- 
pana y otros paises criado despues. Los frutos eran tambikn en 
gran numero, algunos bien aceptados desde entonces y conoci- 
dos con los mismos nombres o con leve variante (como toma- 
tZ, zafio-tl, tomate, zapote). Teniase alli maiz (cen-tli) en grano 
y en pan, y ademas de la sal (ixta-tl), se vendia cuzijada una 
eflorecencia salina (tequespzti-tl) que con red de malla se reco- 
gia de la superficie del lago. Abundaba la bebida del maiz y la 
de la pita 6 maguey (me-oc-tli), licor llamado despues pulque, 
y bien provista estaba a su vez la calle de las drogas y prepara- 
ciones medicinales. No se vendia al peso, pero existian medi- 
das de capacidad, ya de estera o tejido, para aridos, ya de loza, 
para liquidos. Y era de ver como ofreciendo unas mercaderias 
a cambio de otras, o dando por moneda granos de cacao (caca- 
hua-tl), o canones de pluma llenos de granitos de oro, iba aque- 
lla gran multitud de unos puestos a otros. E l  rumor y zumbido 
de voces hasta muy lejos resonaba, y algunos espanoles que en 
sus campafias habian recorrido famosos mercados de Europa, 
declaraban no haber visto cuadro tan animado. 

Eran muchos los templos de la capital, en los cuales se so- 
lemnizaban, ya fiestas movibles, conlo la del brillante lucero 
(Toji-tl-cin), al principio de la epoca en que se mostraba por la 
manana, ya las fiestas fijas, celebradas el postrer dia de cada 
mes mejicano, en que, cumplidos por el sol (Tofza-tZi) con corta 
diferencia otros veinte grados de su curso anual, reinaban nue- 
vas estaciones o periodos de ellas, senalados por flores, frutos, 
cosechas, caza, pesca o ferias, ya otras fiestas fijas que se hacian 
al cabo de cierto nu~nero de anos. Pero el templo mas suntuoso 
de esta ciudad era el que junto al grandioso mercado se elevaba. 
Cercado a bastante distancia por un cuadro de alto muro, den- 
tro del cual hubiera podido edificarse un pueblo castellano 
de 400 casas, habia un tronco de piramide con base cuadrada 
de 303 pies por lado y con graderia de I 14 escalones en la cara 
lateral que miraba a Poniente. E l  espacio comprendido entre el  
muro y esta cumbre (cul o CM-tl), lo repartian grandes patios de 
losas blancas, holgados aposentos para los sacerdotes y otros 



para doncellas consagradas por cierto tiempo a vida monastica, 
un gran osario, recuerdo permanente de la muerte, y unas 40 
cumbres mas bajas que la principal, las cuales servian para en- 
terramiento de nobles sefiores y como pedestales a capillas o 
casas de dioses (teu-ca-tdi), dedicadas a las causas reconocidas 
de todo poder o maravilla natural, como el rayo (M&-coa-tl, o 
la serpiente de las nubes), representado por la culebra boa 
(qzkexa-coa-id), esculpida con grandes proporciones en la capilla 
que por su piramide de 50 gradas, entre todas esas otras, mas se 
destacaba. Subida la escalera de la cumbre principal, venia un 
atrio o placeta, cuyo contorno adornaban varios relieves, y la 
entrada una estatua como de dragon. Al lado opuesto de ese 
atrio se elevaba, en forma de torre, el templo donde eran vene- 
rados los dioses tenidos por mayores despues del que por exce- 
lencia solo llamaban el Dios (Teu-tZ). Habia en la planta baja 
de dicha torre dos capillas, una a la derecha y otra a la izquierda, 
ambas con prolijas labores en las piedras de las paredes y en 
las maderas del techo, y con una estatua cada una, de forma hu- 
mana y gigantesco tamafio, sobre la cual brillaban muchos ador- 
nos de oro, plata, nacar, perlas y piedras preciosas, alusivos a 
los atributos de la deidad que la estatua representaba. La de la 
capilla derecha era del dios de los ejercitos, del dios resplan- 
deciente (Hz~itxiZo-joz-tlz; o como decian los espanoles, alte- 
rando un poco el nombre y suprimiendo el articulo, Nuchilo- 
60s). La de la capilla izquierda era de su hermana la Providen- 
cia (Tescu-joz-tZ), que recogia las almas y transformaba las de 
los guerreros en brillantes colibries. Arriba, en otro piso del 
mismo templo, y en capilla no menos primorosa, donde ardia 
en un brasero lumbre perenne, estaba la estatua, hecha de se- 
millas, y muy adornada tambikn, que representaba a la Ceres 
mejicana que hacia fructificar los campos. Presididos por un 
prelado o superior (nccau-tli), los sacerdotes (tdamacaz-tZi), 
suelta la crecida cabellera (papa-tl) y vestidos de una tiinica 
blanca, larga y cenida, casi cubierta por una manta negra, or- 
lada de guedejas de algodon hilado y provista de capucha, que- 
maban copa1 (coja-tZi) en braserillos de mano y celebraban sus 
ritos en el atrio y las capillas, mientras abajo, frente a las gra- 
das, oraba el pueblo, contemplando los actos religiosos y el 



humo del incienso que, envolviendo la torre, subia hacia el sol, 
que parecia elevarse desde el monumento. E l  panorama que 
desde el atrio se abarcaba era muy hermoso. Distinguianse a lo 
lejos el Nevado de Toluca, el Popocatepec y el pico de Orizaba, 
o monte de  la Estrella (Citla-tepec), entre las cimas de la sierra 
circular; veiase el lago con sus pueblos, siis calzadas y las ca- 
noas (a-ca-tl'i), que surcaban el agua (a-tl);  y dominabase el 
gran mercado y el resto de la capital, que con sus barrios entre 
calles de agua, justificaba su nombre de ciudad como nopal de 
piedra (Te-nuc-tli-un). Pero, aun sin esa perspectiva, bastaba 
para sentir admiracion, bajar la graderia y volverse a reparar en 
el grandioso monumento. Las piramides de  Egipto no ofrecen 
lineas tan hermosas como las obras de Grecia; pero no se las 
ve sin asombro, pensando en el sentimiento comun que ani- 
maba a sus innumerables obreros, o en la poderosa voluntad 
que a ellos se imponia; y ese mismo asombro debian tener los 
espanoles al contemplar la piratnide mejicana. N o  eran tribus 
dispersas lo que en torno de  ella existia: era un pueblo organi- 
zado, era una nacion. 

Habiala, en efecto, y muy digna de estudio. Abundaban en 
su idioma las palabras compuestas a la manera de los nopa- 
les, cuyos tallos se suceden como pegados unos a otros. Colo- 
cabanse las componentes en orden inverso a semejanza de las 
palabras inglesas, la voz especifica antes d e  la generica, y pos- 
puesto iba tambien el articulo ( t l i  o tl), como presumen algu- 
nos que ocurria en el latin primitivo, cuyos nombres sustantivos 
lo llevaban, no haciendo de lictor, sino de esclavo. L a  escritura 
mejicana era por jeroglificos o dibujos de los objetos designa- 
dos por las palabras o por sus voces constitutivas, y ora pin- 
tando esas figuras, escribian libros (anza-tl), formados con do- 
bleces de  tela, y adornaban las paredes de los palacios, ora 
esculpiendo o tallando las mismas figuras en las piedras o ma- 
deras de los monumentos, ilustraban los relieves que represen- 
taban dioses, heroes, batallas y procesiones triunfales. La  nu- 
meracion se hacia por grupos de  veinte unidades, divididos en 
otros de cinco (1, ce; 2, ei; 3, ame; 4, naui; 5, maczd; 6, chico- 
ce; 7, chico-ei; 8, chico-onze; 9, chico-naul;. 10, matlac; 20,zem- 
poa). El ano, que comprendia diez y ocho tneses de  veinte dias 



y ademas cinco dias intercalares al fin, sumaba 365 dias, y co- 
menzaba en la primavera. Los nombres de los trece primeros 
numeros se enlazaban por su orden con veinte nombres desti- 
nados a indicar dias, y con otros cuatro sacados de estos ultimos 
para senalar anos, y como sucede con dos ruedas engranadas, 
cuando los numeros de dientes de cada una no son multiplos 
de otro, cada palabra de numero no volvia a dar con la misma 
de dia o ano, sin haberlo hecho antes con las demas, hasta que 
al cabo de un ciclo de cincuenta y dos anqs, o de cuatro grupos 
(tZaZ#i-tZi) de trece anos, se sucedian otra vez todas las deno- 
minaciones de anos y dias en el mismo orden. Designabanse los 
meses con el nombre de la fiesta que en su postrer dia se cele- 
braba, y que en algunos se llamaba sencillamente la segunda de 
la del mes anterior (coino ei-tozoz-tZz; que seguia a tozoz-tli). 
Formabase el calendario trazando circulos conc~ntricos, y pin- 
tando entre ellos combinaciones de las figuras de los nombres 
antes indicados. Anadiendo despues las que representaban los 
hechos que acaecian, se escribia la historia, o al menos la cro- 
nica. Al  terminar el ciclo de los cincuenta y dos anos, se hacia 
la correccion astronomica con otros dias intercalares, y se ce- 
lebraba la mas solemne de sus fiestas, apagando todo fuego y 
dirigiendose al templo del monte Huixactla de Ixtapalapa, para 
encender la nueva lumbre de leno (feclua-hui-tl), frotando con 
uno, otro especial. Remontabase la historia mejicana hasta la 
epoca en que, tras de haber quedado extintos cuatro soles su- 
cesivamente por los elenentos agua, tierra, fuego y aire, co- 
menzo a alumbrar otro sol, hacia ochocientos cincuenta y ocho 
anos al tiempo de la conquista por los espanoles. Ni habia me- 
nos que notar en la organizacion social y politica del pueblo az- 
teca o mejicano. La administracion de justicia, con comparecen- 
cia de testigos, que declaraban previo juramento, se hacia por 
personas nobles y de edad, que gozaban renta por su cargo y 
sufrian castigo cuando cohechaban. Cabia, en asuntos no leves, 
apelacion ante otros jueces superiores, pre~ididos una vez cada 
mes por el monarca o por el senor de quien el vasallo depen- 
dia, y de ochenta en ochenta dias, o sea de cuatro en cuatro 
meses, se celebraba, bajo la misrna presidencia, una como asam- 
blea de jueces, que concluia las causas que durante este tiempo 



hubieran quedado pendientes. E l  desafio, no estando en guerra, 
el homicidio, el adulterio y la reincidencia en robo, se penaban 
con la vida. La esclavitud figuraba entre las penas de delito, gero 
no alcanzaba al hijo del esclavo ni al de la esclava. Los inipues- 
tos obedecian a un vasto sistema. Aparte de los derecho; de 
puertas, a todos se imponia contribucion en materias, animales, 
frutos 6 labores, por cabeza o por pueblo, comunidad o barrio 
(cal&-tiz'), con espera en caso justificado, con apremio en dila- 
cion no excusada; y cobrados los tributos, los recaudadores 
acudian a la capital del reino o sefiorio para hacer cada uno en- 
trega ajustada al padron de la provincia de su cargo. La rna- 
nera de heredar bienes muebles 6 raices variaba: en unos pun- 
tos dividian entre los hijos la hacienda por partes iguales, en 
otros vinculaban la propiedad en el primogenito, con obligacion 
de mantener a sus hermanos, y en otros regia esto mismo a fa- 
vor del hijo que el padre preferia. La herencia del reino o del 
senorio era por orden de ramas en la descendencia primoge- 
nita: al monarca 6 senor seguian sucesivamente los hermanos, 
y tras de ellos entraban los hijos del primero. La jura y corona- 
cion del rey se hacia previa reunion de nobles y principes en 
cortes. E l  ejercito se formaba por servicio directo al monarca y 
por contingente suministrado por los grandes senores o reyes 
tributarios. Educabanse los hijos de los nobles en colegios re- 
gidos por estatutos y dotados de tierras propias, y el valor de 
los plebeyos era estimulado por honores y elevacion de rango 
cuando se distinguian en la guerra. No se declaraba esta sin que 
precedieran consejo de Estado y consulta con representantes 
del pueblo, ni se llevaba a cabo fuera del campo yermo (puia- 
tla-ti), senalado al efecto entre los limites de los reinos 6 pro- 
vincias. La  religicin empezaba y completaba los lazos sociales 
formados por los tribunales, la propiedad, los impuestos y el 
ejercito. Bendecia al recien nacido, hacia sagrada la sepultura, 
sancionaba el matrimonio, amparaba el hogar con dioses pena- 
tes 6 con imagenes de los que en los templos se adoraban, diri- 
gia la educacion popuIar y la de los nobles, solemnizaba las 
fiestas, corregia las costumbres con ayunos, actos de peniten- 
cia y pan de perdon, intervenia en el gobierno y en la declara- 
cion de guerra e inspiraba memorables construcciones como la 



gran piramide de Cholula, cuya base era cerca de cuatro veces 
mayor que la de Cheops en Egipto. 

Mas en la mayor parte de las fiestas mejicanas manchaba las 
ceremonias religiosas la sangre de los cautivos de guerra, sacri- 
ficados en aras de los dioses. Ofrenda limitada a flores y frutos 
contadas veces se hacia, y viendo por doquiera tristes despojos 
humanos, debian sentir anhelo de extirpar tal religion Cortes y 
los suyos, inspirados por otra, fundada en sublimes sentimientos 
de dulzura y caridad. Embellecidos asi los suenos del conquis- 
tador con las aspiraciones del cruzado, el noble proposito di6 vi- 
gor al empeno, y bien era menester, para triunfar, con escasas 
fuerzas, de un pueblo que al adivinar los designios de Cortes en 
las medidas pacificas, pero a seguro dominio encaminadas, que 
desde el solemne recibimiento, hacia ocho meses, venia adop- 
tando, se mostro de pronto tan violento como el volcan de Po- 
pocatepec. N o  se arredro al ver que el caudillo espanol, salido 
de la capital con parte de los suyos para oponerse a Panfilo de 
Narvaez que, con doblado numero de gentes armas y caballos, 
habia desembarcado en tierra mejicana para disputar el lauro de 
la conquista, volvia a entrar victorioso al frente de un ejercito 
aumentado con el del vencido. Atacaronle los de Mejico con 
denuedo, y las piedras de las piramides y calzadas no estaban 
tan unidas como aquellos indios, en los cuales no parecian ha- 
cer mella las armas de fuego, segun la prontitud con que la bre- 
cha abierta por los muertos y heridos era cerrada por los que a 
reemplazarlos se abalanzaban. Mas enardecidos todavia cuando, 
a los pocos dias, con el fallecimiento de Moctezuma, quedaron 
libres de todo respeto que los contuviera, arreciaron en el ata- 
que, resueltos aun a perder miles de ellos por cada espasiol que 
mataran. Cortes tuvo al fin que ceder y en la noche del 10 de 
Julio de I 520, noche que por los estragos en ella ocurridos con- 
servo el renombre de tuiste, se retiro por la calzada de Tacuba, 
acosado sin cesar y sufriendo grandes perdidas, hasta que, mas 
alla de este punto, pudo reunir el desbaratado ejercito en que 
ya no habia caballo con fuerzas para correr, ni cabaIlero para 
alzar el brazo, ni peon sano para moverse. Cortes sintio des- 
aliento y las Iagrimas asomaron a sus ojos. Mas pronto cobro 
animo y le dio a su ejercito, con el cual, en buen orden, prosi- 



gui6 la retirada por cerca de los lagos de Xaltocan y San Cris- 
tobal, procurando salir de una tierra algo fragosa a cuyos cerros 
se acogian los mejicanos para hostilizar de continuo. Cuatro dias 
llevaba el ejercito teniendo apenas otro alimento que maiz tos- 
tado y algunas hierbas del campo, cuando junto a Otumka, al 
norte de Tezcuco, en los llanos de Apan, se vio cercado de in- 
mensa muchedumbre de enemigos; pero Cortes supo probarles 
que, aun capitaneando gente desfallecida y cansada, podia alcan- 
zar la victoria. Llegado, finalmente, a Tlascala, que se mantenia 
fiel a los espanoles, volvio el pensamiento a aquella ciudad de 
Mejico que a todo trance queria recuperar porque era la cabeza 
del imperio, a la cual codos obedecian. Medio arlo despues, so- 
metidos algunos pueblos, concertadas alianzas, fundada en la 
provincia de Tepeaca una villa para precaver a la espalda cual- 
quier rebelion, y prevenido lo necesario para contar en tiempo 
oportuno con caballos, pertrechos y bergantines, acampaba ante 
el lago que rodeaba la capital de Mejico, y cinco meses adelante, 
tras de porfiados combates con varios pueblos dcl rededor, po- 
nia cerco a la gran ciudad por tierra y agua. La lucha fue enton- 
ces terrible. E n  a d a  puente de las tres calzadas y en cada ba- 
rrio de la capital se trabo encarnizada pelea, porque los mejica- 
nos ni se doblegaban al hambre, ni huian despavoridos ante el 
incendio, ni dejaban de combatir, aun viendo, de ocho partes de 
la ciudad, siete ya en poder de los espanoles; pero Cortes no 
cejo hasta quedar triunfante el 13 de Agosto de I 5 2  1, al cabo 
de setentay cinco dias que el cerco comenzara y con el una 
epopeya como no se habia visto otra desde los tiempos en que 
la cristiandad peleaba bajo los muros de Jerusalen. Bien es ver- 
dad que en esa epopeya brillaron dos heroes, por su intrepidez 
y constancia dignos igualmente de los aplausos de la historia: 
Criatimoc, vencido, y Hernan Cortes, vencedor. 

faltaba para que America realizara la India, el Catay y 
Ciparigo? (Abundancia de plata, de oro y de piedras preciosas? 
Pues tanto de todo ello se encontro en el Nuevo Mundo, que, 
de contarlo sin pruebas, se hubiera tenido el relato por fantas- 
tico 6 fabuloso. 

Corrian sobre arenas y granos de oro no pocos rios en las tie- 
rras que rodeaban el Mar de las Antillas 6 formaban el golfo de 



Panama. Existia el precioso metal en Cuba y otras islas, sobre 
todo en la joya de los primeros descubrimientos de Cristobal 
Colon, la isla de Haiti, Espanola o de Santo Domingo, de cu- 
yos rios Ozarna y Haina se sacaron en pocos anos grandes su- 
mas de oro. Pisado despues, en 1498, por el gran navegante el 
continente americano 6 Tierra firme, los que codiciaban ricos 
hallazgos se dirigieron a esta parte y algunas veces con fortuna. 
Cuando Bastidas, con el antiguo piloto de Colon, Juan de la 
Cosa, costeo por primera vez las tierras que adelante se Ilama- 
ron Santa Marta y Cartagena, y tras de esta region, cruzada por 
el rio Magdalena, las orillas del golfo de Uraba o Darien, hallo 
en algunos puntos de toda esa costa abundante oro, que convido 
a nueva exploracion de la misma a Ojeda y al antedicho Juan de 
la Cosa. Veragua, .adonde llego Colon en I 502,  costeando desde 
Honduras hacia el Sur,  pareciole el Aureo Quersoneso de los 
antiguos, pues en dos dias habia visto alli mas muestras de oro 
que en cuatro anos en la isla Espanola. Pero otros puntos de 
gran riqueza habia ademas en el istmo. La colonia de Santa Ma- 
ria de la Antigua, fundada por Enciso en el Darien, tuvo hala- 
gueno principio; mas todavia fue mejor su andanza desde que 
dos anos despues, en I 5 13, el hijo de un cacique cercano, viendo 
el no disimulado afan con que se disputaban el cuantioso re- 
galo que de su padre habian recibido Vasco Nunez de Balboa, 
Enriquez de Colmenares y sus gentes, les dijo con un tanto de 
censura que si tal codicia en ellos se despertaba, subieran ci las 
cumbres desde donde se veia otro mar, y, caminando hacia 
Occidente, encontrarian Tumanaina y otras tierras riquisimas. 
E n  efecto, desde el seno del Darien hasta aquella parte del 
istmo donde a un lado se fundo Nombre de Dios y al otro Pa- 
nama, parecio tan prodigo el pais, que se le dio el nombre de 
Castilla de Oro, y no se desmintio ese titulo al extenderse la ex- 
ploracion hasta el cabo extremo del nuevo golfo y hasta el in- 
terior de las tierras anos antes costeadas por Colon: Veragua 
y la que llamaron Costarrica. Para mayor magnificencia, alza- 
base Castilla de Oro entre dos mares, a trechos orlados de per- 
las. Muchas de ellas con aljofar menudo y grueso dieron a Co- 
lon en 1498 los indios de las islas de Margarita y Cubagua y los 
de la frontera costa de Curnana. A la fama de este hallazgo, un 



ano despues, fue Alonso N i ~ o  a la misma region, y en pocos dias 
que por alli anduvo, pudo volver a Espafia con rico cargamento 
de aljofar, con perlas de cinco, seis o mas quilates. E n  abundan- 
cia se las dieron tambien a Nunez de Balboa en un punto de la 
costa del golfo de Panama, y adquirida noticia de que mayor 
riqueza de ellas habia en un grupo de islas del mismo golfo, fue- 
ron alla Morales y Francisco Pizarro, trayendolas en gra.n can- 
tidad y muy hermosas, entre las cuales se destacaban una de 26 
quilates y otra de 31, que s i rv ie r~n  luego de adorno, aquella a 
la Marquesa de Zenete y esta a la esposa de Carlos V. Convir- 
tiose despues hacia Mejico 6 Nueva Espana la atencion codi- 
ciosa. De los confines orientales del Itnperio, antes de la con- 
quista, habia traido Grijalva multitud de joyas de oro, y cuando, 
verificada aquella, hizo Cortes explorar el territorio, se hallaron 
en regiones situadas a considerable altura sobre el nivel del mar 
minas riquisimas de plata, distinguiendose Guanajuato con la 
veta madre que desciende a gran profundidad, y Zacatecas con 
la veta grande y con otra, muy valiosa tambien: la veta negra, 
situada cerca del punto donde existen las verdes piedrezuelas 
que tanto los aztecas estimaban. Mejico dio ademas, al ser ex- 
tendida la exploracion hasta el mar Bermejo o golfo de Cali- 
fornia (Catidu fomax) ,  oro en las tierras o en sus rios, y en el 
mar abundantes perlas. Mas con ser tanta la riqueza hallada en 
America desde los primeros descubrimientos hasta entonces, 
toda ella quedo eclipsada ante la ofrecida por el pais al cual 
aplicaron los descubridores el nombre de Peru. 

Habia en este pais un vasto Imperio, por sus costumbres, por 
su bienestar general y ciertos adelantos motivo de sorpresa y 
aun de admiracion. No llegaba la gente del Peru a la mejicana 
en el arte de expresar el pensamiento, pues, a falta de letras, no 
tenian pintura jeroglifica que representase el objeto de cada 
voz elemental 6 el conjunto de los senalados en las palabras 
compuestas, cuya construccion, tambien inversa como en el ha- 
bla de Mejico, anteponia el sustantivo que, con relacion a otro, 
habia de convertirse en adjetivo. Solo las cosas de cuenta eran 
cifradas, haciendo en un cordon, cuyo color variaba segun los 
objetos, un nudo (puz]o) o varios que, con su diversa hechura 
o distancia, expresaban el numero de unidades, por grupos de 



diez aumentadas. Para la memoria de los acontecimientos his- 
toricos servia la tradicion oral, auxiliada por romances o relatos 
cadenciosos. Era  tambien inferior este pais en saber astrono- 
mico, aunque, para precisar algun tanto el comienzo de las esta- 
ciones, tenia en algun cerro, edificadas de trecho en trecho, to- 
rreci l la~ que senalaban los nuevos puntos por donde el sol apa- 
recia 6 aquellos otros por donde se hundia en el ocaso. Pero en 
otras cosas el Peru aventajaba. Cultivabase alli la tierra con 
primor, a pesar de no haber otro arado que palas agudas para re- 
moverla. Corno abono, en unas partes echaban, por cada grano 
de la siembra, una o dos cabezas de pescado, y en otras partes 
aprovechaban el guano 6 estiercol traido de unas islas contiguas 
a la comarca de Chincha y en ellas formado por multitud de 
aves que en sus rocas se posaban: abono tan solicitado ahora en 
Europa y de aquellos indios entonces ya tenido en mucho por- 
que volvia gruesas y fructiferas las tierras menos adecuadas para 
sus plantas mas alimenticias: la patata (paja, y cuando la co- 
mian seca, chuno), el maiz (zaua) y la quinoa o quinua. Con 
gran arte, ademas, sabian procurarse humedad 6 riego, no obs- 
tante condiciones adversas. Por  el viento seco y constante del 
Mediodia, la parte llana del pais, larga faja comprendida entre 
el mar y la cordillera paralela al mismo, padece, desde Tumbez 
hacia el Sur, escasez o falta completa de lluvia que no bastan 5 
suplir algunas nieblas y rocio; pero alli los indios abrian hoyos 
anchos y hondos hasta llegar a suelo humedo donde prosperase 
la siembra, 6 bien, cuando podian aprovechar algun rio, siquiera 
lejano, sacaban varias acequias que hacian serpentear de un lado 
a otro y a las cuales daban o cortaban el agua segun querian. 
Favorecida la sierra por lagos, rios y lluvias, oponia, en cambio, 
el inconveniente del declive, pero lo remediaban con repartir 
la falda en andenes y terrados, cuyo conjunto parecia un cono 
de murallas. No cuidaban menos de sus ganados. Hatos nume- 
rosos de llamas y alpacas eran llevados por los pastores de una 
parte a otra, segun la estacion, como trashuman en Espana los 
rebanos merinos de Extreinadura. Los guariacos y vicunas co- 
rrian montaraces por los altos y despoblados; mas los indios les 
daban especial caza (chaco), cercando el sitio donde muchos de 
estos animales se juntaban, y estrechando el circulo poco a poco 
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hasta llegar a asirse de las manos. Era rustico su calzado, redu- 
cido por lo comun a abarcas hechas con las grandes hojas de  
pita, ii hojotas, como decian los espanoles; pero con el algodon, 
del cual les proveian las tierras bajas, y con la lana, que sazaban 
de los antedichos animales de la sierra, tejian ropas que tenian, 
a listas 6 por igual, de carmesi, amarillo, azul, negro y otros co- 
lores, con los cuales resultaba vistoso el traje, aunque alli usa- 
ban menos los adornos de pluma. Hacian ademas, de pelo de 
chinchilla (viscacha), tejidos tan blandos como si fuesen de 
seda. Por  todo ello eran los indios mejor vestidos: que en Ame- 
rica se hallaron. Las mujeres, al menos en las poblaciones mas 
importantes, llevaban una tiinica larga muy cenida a la cintura 
por una faja 6 reata (chumbe), ancha y primorosa, por la frente 
y cabellos una cinta galana (vincha), y por los hombros una 
mantilla (Zipuira), sujeta por un alfiler (tojo), de plata u oro, 
grueso y de abultada cabeza. Usaban los hombres camiseta sin 
mangas, cumplida hasta cerca de la rodilla, encima larga manta, 
y en la cabeza distintivo especial segun los pueblos: los mas me- 
ridionales, alto bonete (chuco), y los otros una ligadura (llanto) 
que cenia la frente, sujetando el cabello, y era en unos sarta de 
cuentas muy menudas (chupuiva), en otros trenza de lana, y en 
otros cerco 6 venda diferente. E l  Rey (Inca) llevaba por insig- 
nia, como corona, asida a la cabeza con cordones, una borla de 
lana, de color carmesi, la cual le tomaba de una sien a otra y 
casi le cubria los ojos. Sus ropas eran de lana de vicuna y de 
pelo de chinchilla, con muchos adornos de oro, plata y esme- 
raldas. 

No navegaba la gente de la costa en simples canoas, sino en 
balsas de remo y de mastil con vela, hechas con maderos que 
por la parte de proa iban mengixando en longitud desde el de 
en medio. Estaban atados sobre otros dos, puestos de traves, y 
sostenian un tablado bastante capaz en algunas balsas, pues po- 
dian ir mas de cincuenta personas. Pero mayor sorpesa causa- 
ban sus comunicaciones por tierra, para las cuales habia dos 
obras muy senaladas: el camino (suyo) que iba por los llanos, y 
el otro, casi paralelo, construido en la sierra. Con dos paredes 
a sendos lados, las cuales aventajaban a un hombre en altura, 
cruzaba el primero los valles de la costa por debajo de arbole- 



das que ofrecian grata sombra y convidaban con ramos de fru- 
tas. Era ancho, tenian10 limpio y cuando quedaba interrum- 
pido, al llegar a algun arenal donde no se podia armar cimiento, 
para que no se errase la direccion, habian hincado a trechos pa- 
los que guiaban hacia otro trozo en terreno firme, y antes habia 
manantial 6 agua rebalsada (jagiley), donde bebieran los cami- 
nantes. Por  la aspera sierra, en cuyas cumbres se posaban e1 
halcon (guama) y el gran buitre (candor), iba el otro camino, 
hecho a f~ierza de hombres y tan atrevido que traia a la memo- 
ria el paso de Anibal por los Alpes, y no dejaba impropia la 
comparacion con las siete maravillas de la antiguedad. Cruzaba 
la extensa y elevada llanura (bamba), invadia la sierra dentada 
(bika), dominaba el alto cerro (jotosi) y salvaba el caudaloso 
rio (muy, cuy o guay). Era tan ancho que a la par podian ir por 
el seis de a caballo sin tocarse, y, para que nada fqltara, solia ha- 
ber a un lado cauce o caneria de agua. Para hacer tal camino 
habian tenido que romper e igualar las p e n a  en la sierra y re- 
llenar las abras y quebradas. Cuando la fragosidad era excesiva, 
lo echaban por una ladera y, con una pared o tapia al lado 
opuesto, prevenian el peligro de resbalar. Donde descendia 6 
se elevaba, habian labrado en la roca viva escaleras y descan- 
sos, y cuando, cerca de un rio, oponia algun tremedal su incierto 
suelo, alli habian construido fuerle calzada con pared a cada 
lado. ,4 la entrada de cada puente (chaca) habia guardas encar- 
gados de cobrar el pontazgo. Si el rio era estrecho, tenia puente 
de  piedra (Zumi-chaca) o de gruesos maderos; pero se pasaba 
el rio ancho, por puente colgante afirmado por los extremos en 
cimientos de piedra que subian desde las orillas hasta la altura, 
a veces considerable, de la quebrada. Formaban el suelo de tal 
puente dos gruesas maromas hechas de bejucos, paralelas y en- 
lazadas por espeso trenzado de cordeles de pita o maguey, y 
otras dos maromas mas altas, unidas por otra red de cordeles 
con las inferiores respectivas, hacian de barandas. Grandes pie- 
dras atadas por debajo, de trecho en trecho, para dejarlo ti- 
rante, completaban la construccion del puente, el cual, lejos de 
ser endeble, tenia tanta resistencia, que los caballos de los espa- 
noles pasaban a rienda suelta como por el de Cordoba 6 Al- 
cantara. Asi se corrian rnas de 1.800 leguas por el camino que 



desde Quito, pasando por Chincha, iba hasta la gran plaza de 
Cuzco, capital del Imperio, y por el otro camino que, sirviendo 
a aquel de continuacion, salia de alli, pasaba por el distrito de 
Colla o Collao y seguia hasta Chile. Pero de la misma pl-iza sa- 
lian otros dos (Ande-suyo y Conde-suyo), dirigidos el uno, por 
el  Este, hacia los Andes, y el otro, por el Oeste, hacia Conde y 
la comarca donde se fundo Arequipa, los cuales, con los dos 
primeros, senalaban las cuatro grandes divisiones del Imperio, 
parecidas 5 las antiguas provincias en que los romanos repar- 
tian Espana. Por caminos con tal esmero construidos iba rapido 
por la posta o correo (chasquz] todo aviso, pues habia cada me- 
dia legua una casita donde estaban dos indios con sus mujeres, 
y llegada la noticia, uno de aquellos, sin parar, corria esa dis- 
tancia y daba el aviso a los de la otra casa, donde lo propio se 
repetia. Encontrabase ademas cada cuatro leguas un palacio 
(ambo) con cuartos atestados de mantenimientos, vajilla, ropas, 
armas y tiendas de campana, de todo lo cual llevaba cuenta, 
segun el registro usado en aquel pais, un mayordomo real o in- 
tendente (qu@o-camay o hacedor de nudos). Servian tal edificio 
y provision para recibir dignamente al Rey con su numerosa 
comitiva, cuando viajaba, y suministrar al ejercito en sus jorna- 
das cuanto necesitase adquirir 6 renovar. Iba el ejercito re- 
partido en escuadras con banderas y capitanes, llevando en la 
delantera los honderos, detras de estos los que empunaban ha- 
chas de cobre, grandes corno alabardas, y los que manejaban 
porras del mismo metal con cinco 6 seis puntas agudas; en pos 
de  ellos los armados de lanzas cortas arrojadizas, y en la reta- 
guardia los piqueros con lanzas muy largas; provistos unosy 
otros de lazo (aiZZo) para prender al contrario, y de jubones re- 
llenos de algodon para defensa propia, aparte de la que opo- 
nfan con rodelas de tablillas angostas o con capacetes de ma- 
dera colchados. 

Causaban admiracion, ademas de los caminos, otras obras de 
piedra, muestras grandiosas del trabajo colectivo, en las cuales 
no se descubria sefial de cemento ni mezcla, fiada la solidez al 
firme asiento y esmerada juntura. Convertian los peruanos un 
cerro o monte en fortaleza (jucara), tajando las rocas de la 
falda, poniendo encima losas y piedras hasta dejar construida 



escalera 6 graderia circular 6 en espiral, con un llano 6 plaza al 
termino superior, y cercandolo todo de murallas, que adornaban 
con estatuas y relieves de hombres con armas y de fieros ani- 
males. E n  un alto collado del valle de Guarco estaba la mas 
agraciada y vistosa fortaleza con bien hechas portadas, grandes 
patios y una escalera que llegaba hasta el mar y afrontaba el 
embate de las olas. Destinadas a palacios, sepulturas y templos 
habia obras magnificas, tanto del tiempo de la Monarquia como 
de fecha anterior, a juzgar por el traje de las estatuas y por la 
base de los edificios, cuadrada en vez de rectangular. Era Tia- 
guanaco el lugar mas curioso por esa arquitectura antigua y 
osada, pues aunque no se descubrian a gran distancia en torno 
rocas ni canteras, existian piedras de tales dimensiones que no 
se sabia como fuerzas humanas pudieron llevarlas, y menos to- 
davia con su primer tamano, si alli se labraron, porque todo en 
una pieza se veia en algunas, abajo un ancho pedestal y encima 
una gran portada con sus quicios, umbral y dintel o portalete. 
Eran a su vez Cuzco, Bilca, Tumebamba y otros lugares nio- 
tivo de suspension por obras hechas en tiempo de los monar- 
cas. Constaban a veces sus palacios de un solo edificio, que pa- 
recia imitar la sierra en las proporciones de la base compren- 
dida por las cuatro paredes del exterior, pues alguno media 22 

pies de ancho, mientras que su longitud la comparaban los es- 
panoles con una carrera de caballo. Daban comunmente los 
cuartos 6 aposentos interiores a un gran patio con estanque, 
a veces a un huerto o a un corredor que en este o en el patio 
recaia. Sus paredes estaban pintadas de blanco 6 de bermejo y 
tenian huecos o nichos para poner esculturas y adornos. Ade- 
cuados al clima, sds techos eran las mas veces de paja puesta 
con orden sobre vigas que en las paredes descansaban; pero 
tambien se veian bbvedas, y no sencillas algunas, formadas por 
cuatro de ellas, redondas como campanas e incorporadas en una 
sola. No poco maravillaban tambien las sepulturas de aquel pue- 
blo tan respetuoso como el egipcio con los muertos, los cuales 
miraba con cierta veneracion como si e1 alma, que en su sentir 
era la vida que habia hecho latir el corazon (xongon), se man- 
tuviera cerca del finado en comunion con los vivos. Variaba, 
segun las comarcas, la manera de hacer las sepulturas, aqui 



hondas, alli altas; pero cuando tenian esta forma,  nost traban se 
imponentes algunos valles en cuyos cerros del rededor habia 
gran numero de ellas, como si se quisiera que los muertos domi- 
naran los campos que vivos labraron 6 tuvieron. Como todas 
eran convertidas en lugares sagrados y los templos a su vez 
eran panteones de monarcas y reales familias, el triste ncmbre 
de sepultura (guaca) servia tambien para designar los templos. 
D e  estos los habia soberbios, con buenas portadas, graderia de- 
bajo de ellas, y figuras esculpidas en las paredes. El culto arrai- 
gado por los reyes en aquel pais consistia en la adoracion o re- 
verencia (mocha) tributada a los astros, en particular al sol 
(Mamo) y a la luna (Mamxz), los cuales habian otorgado alli el 
mismo don que en algunos reicos del Asia, comenzando la 
dinastia con un hijo o principe (capac, caja/Za o capay) y una 
hija o princesa (oeZZa, oeya o tal vez coya). Habian subsistido, 
no obstante, las peregrinaciones que desde antiguo se hacian de 
muchas partes a un pueblo de la costa por visitar un grandioso 
templo donde se veneraba un Ser Superior, invocado como 
Hacedor del mundo (Pacha-canzay); pero es posible que este 
culto fuera el mismo que el impuesto despues por los reyes con 
otro nombre. Derramados los pueblos del Peru por las faldas 
occidentales de la gran cordillera, los mas de ellos veian ocul- 
tarse el sol y la luna en el Oceano Pacifico y era natural les su- 
pusieran cuna parecida a su aparente lecho. No alcanzaban el 
mar por Oriente; pero mas de un lago (cocAa) habia entre las 
altas montanas, y varios de ellos, como el Soclococha, fueron 
tenidos por sagrados por haber mecido al Ser Supremo, substan- 
cia o espuma (vzYa) de todo (Tice). Mas tal fama o nombre de 
lago del Ser del Universo (Tice-viya-cocha), hicjeronla preva- 
lecer los monarcas en pro de aquel, en cuyo interior se eleva la 
isla de Titicaca, donde habian vivido sus antecesores. Eran los 
dos astros venerados en los mismos lugares, pues si el sacer- 
dote (Viya-onza) celebraba holocaustos y quemaba incienso en 
aras del sol, la doncella (cona), sujeta a vida monastica, hacia 
de sacerdotisa de la luna (Mama-coza). 

Los tesoros reunidos en los palacios de los reyes y en los tem- 
plos excedian a cuanto pudiera imaginarse. Verdad es que el 
pais abundaba en riquisimos veneros. Bajo el Ecuador, en la 



provincia donde estan Manta y el que llamaron los espaiioles 
Puerto Viejo, se hallaban las esmeraldas que mas habian de es- 
timarse en Europa por su puro color verde y tinte aterciope- 
lado, fondo a proposito para hacer resaltar los resplandores de 
un cerco de diamantes. Henchia la plata altos cerros, como 
los inmediatos a Pasco y Chuquisaca, y los indios no carecian 
de habilidad para desligar el metal, pues cuando no corria con 
simples fuelles hacian unos crisoles de barro, del talle de alba- 
haqueros o macetas, agujereados por muchas partes, y echando 
carbon en ellos y encima el mineral que contenia plata, los de- 
jaban en los cerros y laderas, donde el viento ( g u a i ~ a )  soplaba 
con mas fuerza: alli brillaban de noche como luminarias, y una 
vez cendrada la plata, los indios la afinaban con pequenos fue- 
lles o canones. D e  granos y arenas de oro rebosaban algunos 
rios, tanto al Norte del Imperio, cerca de Quito, como hacia el  
Sur, donde corre el rio Carbaya, muy abundante en ese metal. 
E n  las respectivas provincias habia quedado toda esta riqueza 
mientras se mantuvieron independientes, rigiendose unas a 
manera de behet r ia  y otras bajo el dominio de un senor (cu- 
raca),  en cuya familia se perpetuaba el poder, si bien con lla- 
nas costumbres, pues en las fiestas reunia el senor a sus vasallos 
en el gran patio de su morada y con ellos comia y bebia. Pero  
los monarcas, hijos del sol y de la luna, fueron ensanchando SU 

imperio, y los tributos, aparte de la ofrenda voluntaria por aca- 
tamiento o veneracion, llevaron la mayor parte de los tesoros 
a los palacios donde los reyes vivian y a los templos del culto 
que patrocinaban. Fueron menester para algunas conquistas 
sangrientos combates, corno el librado no lejos de Quito, a ori- 
llas de un lago que tuvo desde entonces aciago nombre (yaguar- 
cocha o lago del jaguar); pero las mas veceslos nuevosdistritos 
eran incorporados sin violencia, porque los Incas procedian 
con mana, respetando las costumbres de los pueblos y confir- 
mando la autoridad de sus senores, mientras estos y aquellos se 
sometieran a la monarquia y aceptaran sulreligion. Habia, ade- 
mas, cierta d u l z ~ r a  en sus instituciones, y esto contribuia a ex- 
tender el dominio. E l  culto no pedia sacrificios humanos. Los 
pueblos debian cuidar con esmero a los invalidos por edad 6 
por desgracia, y dar trabajo a todos los qJe pudieran desempe- 



fiarlo. Cuando por un acto de habil politica, tras de conquistada 
una comarca, se hacian salir de ella, para pasarlos a otra, miles 
de hombres con sus mujeres, el indio trasladado (nzitimd), se- 
gun fuese de pais calido (yunga) o frio (chiZe), habia de quedar 
en otro del mismo temple y recibir alli heredad para sus labo- 
res y sitio para su casa. E n  la capital del Imperio, ciudad popu- 
losa, con grandes edificios y largas calles, si bien angostas, ha- 
bia muchos indios de esa condicion, y los de cada pais tenian su 
barrio, guardaban sus usos y ostentaban su distintivo. La sumi- 
s i h ,  por tales motivos, se prestaba con cierto amor, y los dele- 
gados de los Incas recogian sin esfuerzo cuantiosos tributos de 
ganados, frutos y ropas, muchas esmeraldas y grali cantidad de 
plata y oro, que llevaban 5 Cuzco, Jauja, Tumbez y otros pun- 
tos, donde habia buen numero de plateros que labraban varie- 
dad de objetos para los palacios y templos. Asi la dinastia que 
empezo con el Principe del sol (Mamo-capay), f ~ 1 6  reuniendo 
tantos tesoros, que bien merecio el nombre de Principe de la 
riqueza (Guaziza-capay), el padre de los dos desventurados 
monarcas Guascar y Atabalipa. En litera de planchas de oro, 
en hombros de los principales senores, era llevado el Rey cuando 
salia. E n  palacio una silla (duo) de oro le servia de asiento, los 
jarros y vasijas eran del mismo metal, y en los nichos de las pa- 
redes se veian figuras de plata y oro, que representaban hom- 
bres, mujeres, diversos aniinales, en particular el llama, y varias 
plantas o sus frutos, especialmente el maiz, como en el campo 
se contempla, o sus granos amontonados en trojes y graneros. 
Pero  mayor riqueza aun en los templos resplandecia. No se 
juntaba el publico en el interior, pues los objetos de adoracion, 
el sol y la luna, en el cielo estaban patentes, sino en una plaza 
construida delante de la fachada oriental y rodeada de arboles, 
las mas veces esquinos 6 molles, en la cual habia, a un lado, una 
gran piedra, donde eran sacrificados el llama y otros animales, y 
en medio un adoratorio de piedra, hecho de pequenas murallas 
y terrados, con un asiento arriba, donde el Rey se ponia a orar. 
Pero aunque el culto se celebraba en el exterior, el templo era 
la mansion del sacerdote, el monasterio de gran numero de vir- 
genes consagradas & la luna, el aposento donde se guardaban 
los vasos de los perfumes, y, finalmente, el mausoleo de las fa- 



milias reales. Asi hsbia tanto oro en esos edificios. Deslum- 
brabase la vista mirando en torno del recinto fajas brillantes 
hechas con planchas o laminas de oro, y en los huecos de las 
paredes figuras del precioso metal; pero los cuerpos de algunos 
monarcas o individuos de su familia fallecidos, estaban tambien 
alli, vestidos con ricos trajes y sentados en sillas de oro, y con 
la cabeza inclinada y las manos cruzadas sobre el pecho, pare- 
cian contemplar la vanidad de tanta magnificencia. 

Pais tan maravilloso, cuya riqueza era propia de, un cuento 
de hadas, estaba corno escondido desde el Ecuador hacia el Me- 
diodia, al Oriente del Oceano Pacifico. Pero descubierto por 
Vasco Nunez de Balboa en I 5 13 este oceano, que por su situa- 
cion respecto del istmo fue llamado Mar del Sur,  convidaba a 
a la exploracion. Acaso el mismo Balboa, si la desventura no 
cortara en I 5 I 7 prematuramente sus dias, hubiese hecho tam- 
bien ese otro descubrimiento, y digno hubiera sido de ello quien 
no contento con ser el primero que vio el nuevo mar, tuvo 
animo, a la cabeza de su gente, para transportar naves por en- 
cima del istmo. Mas no pasaron muchos anos sin que se em- 
prendiera el viaje que hacia el Peru debia llevar. Fundada 
en 1520 la colonia de Panama, en las riberas del indicado Mar 
del Sur, Francisco Pizarro, cuatro anos despues, salio a descu- 
brir por la costa, a la parte de Levante, auxiliado por Diego de 
L'ilmagro, que, tan pronto estaba a su lado compartiendo las fa- 
tigas, tan pronto regresaba a Panama por gentes, barcos y man- 
tenimientos, pues ambos contaban, para aumentar sus recursos, 
con los del eclesiastico Fernando de Luque, provisor de la igle- 
sia de la colonia. Adversa suerte tuvo Pizarro durante tres anos, 
ya sufriendo muchos trabajos al recorrer un trozo de costa lleno 
de anegadizos y cienagas, ya teniendo que volverse al istmo, ya 
aventurandose otra vez y llegando al extremo de verse abando- 
nados el y trece companeros algunos meses en la despoblada 
isla de Gorgona, situada unos dos grados al Norte de la linea 
del Ecuador; mas pudo al fin con esos trece y el socorro de un 
navio que le envio Almagro, pasar al Sur de la linea ecuatorial, 
llegar al golfo de Guayaqui!, visitar la ciudad de Tuinbez, cos- 
tear la provincia de Piura, cuyo nombre, alterado, fue acaso 
origen de la denominacion de Peru,  si cerca del golfo de Pa- 



nama no habia algun rio qi.re la llevara, y proseguir la explorl- 
cion hasta mas alla de donde despues se fundo Trujillo. Vie- 
ronse en este viaje poblaciones que revelaban ser sus morado- 
res gente adelantada, y bastantes muestras se hallaron tambien 
de que el pais era rico en plata y oro. Regreso entonces Piza- 
rro a la colonia, y hecha relacion a Luque y Almagro, se em- 
barco para Espaiia, donde en Julio de I 529  le fueron otorgadas 
las mercedes que para 61 y sus dos socios pedia, a fin de em- 
prender la conquista de la region descubierta. Vuelto a Ami.- 
rica, salio de Panama a principios de Enero de 1.532 con naves, 
soldados y provisiones para llevar a cabo ese proposito. Llegado 
a Tuinbez y fundada la colonia de San Miguel en el pueblo de 
Tangarara, en el valle de Piura, enderezo sus pasos a Cajamalca, 
pueblo en la falda de la sierra, cerca del cual se hallaba en aque- 
lla sazon el rey Atabalipa. Y aqui comenzo el deslumbramiento 
producido por la vista de grandes tesoros. Preso el Monarca 
por Pizarro, recogieronse de su real, aparte de esmeraldas, mu- 
chas piezas de plata y oro, algunas monstruosas, que formaban 
su vajilla; pero todo esto parecio nada cuando Atabalipa, por 
obtener su libertad, ofrecio henchir de cosas de oro, hasta la 
altura que senalo, puesto de pie y alzada la mano, una sala que 
tenia 2 2  pies (6 metros proximamente) de largo por 17 pies de 
ancho, y llenar este mismo espacio dos veces con objetos de 
plata. Aceptado el ofrecimiento, dio ordenes, y durante seis 
meses estuvieron llegando piezas de gran valor. Planchas de oro 
de las que cubrian las paredes de los templos se juntaron mas 
de 700, como tablas de caja de tres o cuatro palmos de largo, y 
eran de ver, ademas, resplandecientes platos, copas, vasijas y 
urnas, de varias formas y dimensiones, mezclados con piezas de 
adorno, algunas de cierto primor, como las que imitaban el 
maiz con su tallo, nudos, hojas y espiga, o las que representaban 
fuentes con canos, agua y figuritas de hombres y aves. Aun no 
estaba toda la cantidad prometida; pero lo reunido bastaba al 
mis codicioso, y en 84ayo de 1533 se pregono y comenzo a ha- 
hacer la fundicion, en la cual se invirtieron dos meses, a pesar 
de que tomaron parte en ella expertos indios, trabajando con 
nueve forjas, y a pesar de que algunos objetos, en que se reve- 
laba mayor arte, no fueron fundidos. La suma era fabulosa, pues 



aun separado el quinto de todo ello para la corona, apartada 
tambien cierta cantidad para los vecinos de la colonia de San 
MigueI y para la gente que habia llegado despues con Almagro, 
y descontada asimismo la silla del Rey, de oro de 16 quilates, 
la cual valia mas de 25.000 ducados, yfue escogida por Pizarro, 
todavia a unos IOO de a pie pudo darse, por termino medio, 
pues hubo algunas distinciones por especiales meritos, de oro 
4.440 pesos o castellanos, es decir, centesimas partes de libra, 
y de plata I 8 I marcos o medias libras, y doble cantidad, lo mismo 
en oro que plata, a unos 60 de a caballo; repartiendose otra mas 
crecida Pizarro y sus capitanes. i El  oro de la suma total ascen- 
dia a I .326.539 pesos o castellanos, y la plata a 51.610 marcos; 
debiendo anadir que semejante suma representaba por enton- 
ces en Espana tanto como en el dia otra tres o cuatro veces 
mayor! 

Partio para Espana Hernando Pizarro, hermano del conquis- 
tador, a dar cuenta de los sucesos y entregar el quinto de la 
Corona. En  Enero de 1534 llego al rio Guadalquivir, y no cabe 
pintar el efecto causado por los presentes y noticias. No se habia 
visto hasta entonces llevar a la casa de contratacion de Sevilla 
tesoro tan cuantioso como aquel tributo que el sol y la luna, 
adorados por los Incas, parecian rendir a Carlos V, rey de Es- 
pana y cabeza del sacro romano Imperio. Venian para Su Majes- 
tad treinta y ocho vasijas de oro, cada una con cabida aproxi- 
mada de dos cantaras; cuarenta y ocho vasijas de plata, no 
menores, una de ellas en forma de aguila; dos ollas grandes, 
una de plata y otra de oro; dos costales de oro, holgados cada 
uno para dos fanegas de trigo; dos pequenos tambores, tambien 
de oro; una estatua del mismo metal, tamana corno un nino algo 
crecido, y, aparte de todo esto, en grandes cajas cerradas, barras, 
planchas y pedazos de los dos preciosos metales por valor 
de 153.000 pesos de oro y 5.048 marcos de plata. A la vista 6 
noticia de tal tesoro y del que llegaba para personas particula- 
res, no hubo loca esperanza que no se concibiera; y avidas de 
fortuna, se embarcaron para el Peru muchas gentes, sin advertir 
cuanto tenia de enganoso un rico hallazgo, pues convidaba a 
gastar con prodiga mano lo que la tierra siempre guardo cuida- 
dosa. Bien indicaba el continuo subir de precio las mercancias 



que habia en semejante riqueza mas de ilusion que de realidad; 
pero la leccion no aprovechaba, porque el yerro no era de los 
espanoles, sino de su tiempo, que de la Edad Media lo habia 
heredado, junto con otros errores economicos, como la ta:sa, los 
decretos suntuarios y la variacion de la ley en la moneda. Ni 
cabia desarraigarlo pronto, a juzgar por lo que aun se vil5 mis 
de tres siglos adelante. Cuando en I 849, por un descubrimiento 
casual que hizo Sutter, natural de Baden, emigrado a Ainerica, 
se vislumbro que era riquisima en oro la Nueva Caliiornia, de 
todas partes, alucinados por cuentos maravillosos, acudieron a 
la nueva Colquida de aureo vellocino, y lo mismo que los des- 
cubridores de los siglos xv y XVI, no echaron de ver que, dedi- 
candose solo al laboreo de las minas, sin tener cerca floreciente 
agricultura, ni variada industria, ni facil comercio, debia, sobre 
toda ponderacion, encarecerse todo, hasta la misma comida y 
los instrumentos de trabajo. Mas si en esto no se reparo en siglo 
mas conocedor de leyes economicas, menos podia exigirse de 
otro rnas cercano a tiempos en que, por adquirir oro, habian re- 
vuelto los alquimistas redomas y crisoles, recurrido los hechi- 
ceros a artes ocultas, y emprendido los mercaderes viajes arries- 
gados. E l  cebo, por otra parte, era tentador. E n  el Peru, del rio 
Carbaya se sacaron en pocos anos 1.700.000 pesos de oro tan 
fino, que subia de la ley. Los vecinos de Quito extraian de otro 
rio arenas que dejaban en la batea mas oro que tierra. Encon- 
trabanse adernas otros rios abundantes en este metal; pero como 
a cada paso se hallaban minas de plata, y estas producian mucho, 
solian ser preferidas. En  1538 se fundo la villa de 'la Plata en 
Chuquisaca, en la provincia de los Charcas, cerca del cerro de 
Porco, donde existian famosas minas que los Incas habian apro- 
vechado. Pero el contento llego a su celmo cuando en 1547 un 
espanol, llamado Villaroel, andando por aquellas cercanias con 
algunos indios en busca de metal que sacar, descubrio en un alto 
collado, al que se conservo el nombre peruano de Potosi, mayor 
riqueza todavia, la cual los Incas habian ignorado. Pronto cargo 
alli la gente, se construyeron hermosas casas en la falda, y se 
convii ti6 aquel sitio en el principal asiento, casi despoblando la 
villa de la Plata con el afan de tornar minas, pues habian llegado 
a descubrirse en dicho cerro cinco vetas riquisimas. Era  para 



causar asombro ver en casa del corregidor, donde estaban Ias 
cajas de las tres llaves, hacer fundicibn cada sabado, y recogerse 
de los quintos reales desde 25.000 pesos hasta mas de 40.000 a 
veces, lo cual cada mes hacia mas de 120.000 castellanos. Asi, 
con la afluencia de gente y la riqueza recaudada, el mercado 
del Potosi era el m6s famoso del Peru, pues tenia abundancia 
de mantenimientos, muchos cestos de la coca que los indios 
apetecian, rimeros de mantas y camisetas, panos finos de Es- 
pana, preciados lienzos de Rouen y de Holanda, y otros muchos 
articulos; de todo lo cual, desde el amanecer hasta que obscu- 
recia, era tanta la contratacion, que algunos dias se cruzaban en 
el mercado 40.000 pesos de oro. 

E n  suma, por su riqueza en piedras y metales preciosos, lo 
mismo que por sus dos grandes in~perios, los productos de 
su suelo y la belleza de sus paisajes, podia America atraer 
tanto como la verdadera India, y hasta ser con ella confundida. 
Llave para encontrar todo eso era el mar de las Antillas con 
sus islas y su istmo; pero tal llave se tuvo desde los prime- 
ros descubrimientos, y por esta razon fueron tan rapidos los 
demas. 

E s  verdad que al contemplar Balboa desde las cimas de Da- 
rien en el citado istmo el mar del Sur u Oceano Pacifico, alcan- 
zaba una prueba de que no habian llegado los espanoles a la 
India codiciada; pero esto mismo solo fue parte a completar 
los descubrimientos, extendiendolos por regiones menos favo- 
recidas. Diaz de Solis, que en 1508 acompano a Vicente Yanez 
Pinzbn en el viaje que este hizo por la costa brasilena con pro- 
posito de adelantarse hacia el Mediodia mas que en el viaje an- 
terior de r4.99, en el cual toco en dicha tierra por el cabo de 
San Agustin, preparaba desde I 5 I 2 en Espana otra exploracion; 
pero no pudiendo realizarla hasta tres anos despues, cuando ya 
era sabido el descubrimiento de Balboa, enderezo su rumbo a 
dar con paso para aquel nuevo mar que halaguenas esperanzas 
hacia concebir. No le encontro; mas el rio de la Plata fue su 
glorioso hallazgo, y, en lucha con los naturales, las riberas de 
este rio su ignorada tumba. Lanzase a empresa mas atrevida 
en 1519 Hernando de Magallanes, portugues al servicio de Es- 
pafia, quien se propone buscar dicho paso, cruzarle y conducir 



a las islas Molucas la ff ota cuyo mando lleva. En  6 de Noviem- 
bre de 1520 penetra en el Estrecho que conserva su nombre, y 
veintidos dias despues logra salir al Pacifico; pero antes de 
llegar al intrincado canal, se habia refugiado por los 50" de lati- 
tud en el puerto de San Julian, y tanto este punto como ese 
paso senalaban una nueva region: la Patagonia. Sebastian Cabot, 
ya celebre por los viajes realizados, bajo la proteccion de In- 
glaterra, a la costa americana septentrional, acomete en 1527, 
por cuenta de Espana, el mismo designio de Magallanes; pero 
no pudiendo pasar del rio de la Plata, permanece cinco anos en 
esta region, subiendo por el rio Uruguay, volviendo al Plata, 
remontando el Parana hasta casi el paraje donde con el se junta 
el Paraguay, y levantando en las margenes recorridas algunos 
fuertes, como comienzo de poblacion. Al regresar despues a 
Espana, deja la atencion solicitada hacia esa parte, y mientras 
la conquista del Peru lleva en pos la de Chile, la cual emprende 
Diego de Almagro, y prosigue con mejor resultado Pedro de 
Valdivia, que funda a Santiago y la Serena, y principia en Qui- 
llota a beneficiar minas de oro, Pedro de Mendoza en 1535 se 
dirige desde Espana al rio de la Plata, edifica en la orilla meri- 
dional la ciudad de Buenos Aires, conduce sus tropas al inte- 
rior, y cuando, sintiendose gravemente enfermo, regresa a su 
patria, queda alli  de gobernador Juan de Arolas, quien funda 
en el Paraguay la colonia de la Asuncion, y alli concentra sus 
gentes. Mas pocos anos transcurren cuando por esta parte Fran- 
cisco de Mendoza y su inaestre de campo Ruy Sanchez de Hi- 
nojosa se encuentran con Felipe Gutierrez y Nicolas de Here- 
dia, que habian sido los primeros en penetrar en la provincia de 
Tucuman, cruzando rios afluentes del Parana. Procedian estos 
espanoles del Peru, cuya cordillera parecia lanzar a los con- 
quistadores hacia nuevas tierras, como a los rios que bajan de 
ella, alimentados por las nieves de sus altas cimas. Del Peru, 
acoinpafkmdo a Gonzalo Pizarro, en direccion a Oriente desde 
Quito, en busca del pais donde, segun la fama, se criaban arbo- 
les de canela, habia salido Orellana, y precisado a separarse con 
algunos companeros para ir por bastimentos a una isla del rio 
que seguian, la curiosidad de una parte, y de otra la poderosa 
corriente que arrastraba el bergantin y las canoas, le llevaron 



al cabo de algunos meses a la desembocadura que en 1499 habia 
visto Yanez Pinzon al cruzar por primera vez la linea equino- 
cial en la region americana. Era el rio recorrido por Orellana el 
majestuoso Maranon o Amazonas, que en un curso de unas mil 
cien leguas (6.200 kilometros) recibe el tributo de muchisimos 
rios, algunos mas caudalosos que el Danubio. Del Peru tambien, 
avanzando por el Norte, salio Belalcazar, el capitan de Fran- 
cisco Pizarro, que, en premio de haber sojuzgado a Quito, habia 
alcanzado de Espana el gobierno de Popayan. Mas otras explo- 
raciones desde la costa del mar de las Antillas se hacian en 
opuesto sentido, y Belalcazar se encontro con Federman, te- 
niente de los Welzers de Hamburgo, a quienes Carlos V habia 
cedido el territorio de Venezuela a cambio de recursos pecu- 
niarios; y con Ji~nenez de Quesada, que habia fundado el reino 
de Nueva Granada, partiendo de Santa Marta, y subiendo por 
el rio Magdalena, hasta llegar a lcs dominios de los principes 
Bogota y Somondoco, donde no era la hermosa cascada de 
Tequendaina lo que mas admiracion produjo, sino la gran ri- 
queza mineral de tierras, a proporcion mas abundantes que las 
del Peru en oro y esmeraldas. 

No menos contribuye el Mar del Sur u Oceano Pacifico a 
completar los descubrimientos en la America del centro y en la 
septentrional. Desde Panama, en 1522, Gil Gonzalez de Avila 
sube a Nicaragua, en cuyo interior penetra, en tanto que su pi- 
loto Andres Nino sigue costeando hasta Tehuantepec, y vuel- 
tos ambos a la costa donde se habian separado, y luego a Pa- 
nama, pasa el primero a la isla de Santo Domingo y concierta 
otras naves para tornar por Honduras a Nicaragua y saber 
donde, en esta otra costa, vertia sus aguas el gran lago que 
posee esa tierra. Mas ya estaba sometida la capital de Mejico, 
y los capitanes de Cortes, cuando no este mismo, invaden los 
paises inmediatos. A las riberas del Mar del Sur son guiados 
por sus propias conquistas Olid y Sandoval, que someten a las 
gentes de Zacatula y Colima. Hacia el mismo mar va Pedro de  
Alvarado, que baja a Guatemala, lindante con las tierras visita- 
das por Gonzrilez de Avila y con el Yucatan, cuyo descubri- 
miento, hecho en I 5 17 por Francisco Hernandez de Cordoba, 
habia conducido poco despues, primero a Grijalva por la costa 



hasta el rio Panuco 6 lugar donde hoy existe Tanipico, y luego 
a Cortes, tierra adentro, a la conquista de Mejico. Pero si bri- 
llan las armas en las riberas del Mar del Sur, no quedm tam- 
poco ociosas en las costas del golfo mejicano y del Mar de las 
Antillas. Cortes combate en 1523 con los de Panuco, adonde 
llega por entonces, con afan tambien de conquista, el Goberna- 
dor de la Jamaica, Francisco de Garay, despues de haber en- 
viado al mismo sitio otras expediciones con Alvarez de Pineda 
y con Alonso de Camargo. Pacificada esa tierra, Cortes manda 
enseguida a Olid con navios desde Veracruz a la Habana, para 
que aqui se provea de caballos y pase 6 Honduras y golfo de 
Higueras. Mas ya llegado a esta comarca, alzase Olid contra su 
general, y este se lanza por tierra hacia esta parte, realizando a 
traves de Tabasco y Chiapa un viaje asombroso, por camino 
tan dificil que le obliga a construir cincuenta puentes en un 
trayecto de veinte leguas. Tales conquistas entre ambos mares 
sugieren a Cortes en I 524 el proposito de hallar paso del At- 
lantico al Pacifico. De la que llamaban costa de Bacalaos, es 
decir, Terranova y pais de Labrador, se tenia noticia por los 
viajes hechos por Juan Cabot, su hijo Sebastian v el portugues 
Cortereal; y de la Florida, porque en 151 2, Juan Ponce de 
Leon, conquistador y Gobernador de Puerto Rico, la descu- 
brio, aunque sin fruto para el, con utilidad para los viajeros, pues 
alli habia reparado en la gran corriente maritima que desde el 
golfo mejicano pasa por el estrecho de Bahama, facilitando los 
viajes de regreso a Europa, Alentado por el recuerdo de estos 
descubrimientos, y por lo que le hacian entrever sus propias 
conquistas, proponiase Cortes hallar el secreto de la costa com- 
prendida entre Panuco y la Florida, riberas no exploradas sino 
por luengo recorridas en sentido contrario por Garay 6 los su- 
yos, y tras de ello, seguir por la costa floridena oriental hasta la 
de Bacalaos. Mas no contando en los anos siguientes con me- 
dios bastantes para tal empresa, ni convidando a ella el infor- 
tunio de Panfilo de Narvaez, que en 1528 perecio, con casi to- 
dos los que le acompanaban, al recorrer la costa septentrional 
del golfo de Mejico, intenta Cortes hallar el deseado estrecho 
por el Mar del Sur, donde iba adelantada la conquista de tierras 
al Norte, con haber sometido Nuno de Guzman, por su propia 



cuenta, la provincia de Xalisco o Nueva Galicia; y si no fuera 
dado descubrir ese estrecho, quiere Cortes conocer, por lo me- 
nos mayor extension de la costa occidental mejicana, desde la 
cual, en I 528, habia podido mandar a Alvaro de Saavedra en au- 
xilio de la flota de Loaisa, que, habiendo cruzado el estrecho de 
Magallanes, corria con grande riesgo hacia las Molucas. Desde 
Acapulco, en 1532, despacha dos naves, y ano y medio despues 
otras dos desde Tehuantepec; pero no logrando ambas expedi- 
ciones costear bastante hacia el Norte, Cortes hace venir, 
en 1535, del puerto de donde salio la segunda, una armada de 
tres naves a Chametlan, cerca del pueblo de Mazatlan, y el 
mismo, bajando alli, desde la capital de PY-kjico) se embarca en 
la nueva expedicion que, mas afortunada que las anteriores, pe- 
netra en el golfo de la California y toca en esta peninsula. Re- 
gresa entonces Cortes, pero en 1539 aun envia desde Acapulco 
otras tres naves con Francisco de Ulloa, quien avanza mas en 
el interior del golfo y recorre mayor parte de sus dos costas. 
Crece el afan por llegar a China y a las Molucas desde Mejico, 
y a la vez la exploracion por tierra en este pais sigue alentando 
la navegacion, pues Fr. Marcos de Niza, franciscano, exagera lo 
que ha visto y cuenta mctravillas de las siete ciudades de Ci- 
bola, situadas mas al Norte. Pedro de Alvarado, que habia al- 
canzado de Espana el gobierno de Guatemala, como Francisco 
Montejo, otro capitan de Cortes, habia logrado el de Yucatan, 
levanta poderosa armada para subir costeando hasta ver si Ca- 
lifornia se une con la China y enviar gentes a visitar las siete 
faniosas ciudades; pero ya comenzado el viaje, un accidente 
privo de la vida, en tierra de Xalisco, al intrkpido Gobernador, 
y la empresa quedo suspendida. Mas el virrey de Mejico, don 
Antonio de Mendoza, que daba su apoyo a Alvarado, la aco- 
mete por su cuenta. Por  tierra llega a Cibola y pasa a Quivira 
Vazquez Coronado, mientras Hernando de Alarcon, encargado 
de secundarle en el golfo de la California, avanza hasta lo mas 
interior y remonta muchas leguas del rio de Buena Guia, o Colo- 
rado, como se llamo adelante. Por  orden tambien de Mendoza, 
en 1542, dos anos despues de emprendidas esas dos expedicio- 
nes, sale una armada a las ordenes de Rodriguez Cabrillo a re- 
correr la costa occidental de la peninsula de California, y esta 
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armada consigue subir algo mas al l j  del cabo Mendocino, por 
los 43" de latitud. 

Medio siglo tan solo iba transcurrido desde que Cj-istobal 
Colon llego a America, y ya habian descubierto los es~anoles,  
desde los 43" al Norte del Ecuador, hasta mas de 50" al Sur, 
Estuvo su afan excitado en ese tiempo de continuo, y era lo 
mas curioso, que como si en la America septentrional 6 en la 
meridional no hubiera campo bastante, no pocos de los que en 
una de esas dos partes descubrian o conquistaban, se lanzaban 
despues a la otra. Diego de Ordas, el capitan de Cortes, que 
contaba entre los titulos de sil fama haber subido en Mejico al 
volcan de Popxatepec,  alcanzando luego de Espana el go- 
bierno de las tierras donde desemboca el rio Maranon, recorre 
desde Paria largo trecho de costa con objeto de fundar colo- 
nias. Pedro de Alvarado, ya Gobernador de Guatemala, al sa- 
ber las riquezas recogidas en la conquista del Peru desde Caja- 
malca a Cuzco, se embarca para Puerto Viejo, bien equipado 
de gentes, caballos y armas, a fin de llegar a Quito antes que 
los capitanes de Pizarro, y subiendo por la cordillera, sin temor 
a sus desfiladeros ni a su manto de nieve, solo se retira despues 
de llegar a concierto amistoso con Diego de Almagro, que le 
sale al encuentro. Alonso de Catnargo, que habia cruzado el  
golfo de Mejico por ir a Panuco por cuenta de Garay, se di- 
rige mas adelante al estrecho de Magallanes y le pasa, certifi- 
cando lo dificil y peligroso de tal navegacion. Era Alvar Nu- 
nez Cabeza de Vaca, de los companeros de Narvaez en su 
expedicion a la Florida. Con 61, recorriendo la costa occiden- 
tal de esta tierra, habia ido al pueblo de Apalache, y con el, avan- 
zando desde aqui algo a Poniente, habia vuelto a la costa; pero 
al embarcarse todos de nuevo y navegar por delante de las bo- 
cas del Mississipi, Alvar Nunez fui: de los pocos que, acogien- 
dose en el naufragio a una isla al Oeste de esas bocas, pudo 
salvar la vida. En esa isla, a que dieron el nombre de Mal-hado, 
y en la costa de enfrente, paso seis anos en servidumbre de los 
indios. Al  cabo de este tiempo, con un coinpanero que le que- 
daba, pues los demas habian muerto 6 se habian adelantado a 
probar fortuna, se aventuro a recorrer la costa del actual Es- 
tado de Texas, y cuando su companero, medroso, prefirio vol- 



verse, Alvar Nunez encontro a poco a tres de los que se ade- 
lantaron, y con ellos, pasando mil peligros y haciendo de me- 
dicos entre los indios, cruzo por el Norte de Mejico desde 
Texas hasta el Mar del Sur, llegando por Culiacan a la villa de 
San Miguel, situada en la costa de ese mar, a diez y siete leguas 
del Guayabal, y perteneciente a la gobernacion de Xalisco. 
Pero este mismo Alvar Nunez, que tan alto ejemplo de valor 
en los sufrimientos habia dado en su larga correria por la Am6- 
rica septentrional, es el mismo que, restituido a Espana, sale de 
aqui con nombramiento de Gobernador del Paraguay y rio de 
la Plata, y al arribar a la costa del Brasil, cerca de la isla de 
Santa Catalina, se dirige por tierra a la Asuncion, residencia 
principal del gobierno que se le confiara, y abriendose paso a 
fuerza de hacha por espesos bosques, y arrostrando el encuen- 
tro con tribus indias al salir a parajes descubiertos, llega alla sin 
perder un s610 hombre, despues de recorrer en setenta dias 
mas de cuatrocientas leguas por regiones ignoradas, dando otra 
prueba de perseverancia quien siempre la di6 de desinteres y 
probidad. Y Hernando de Soto, capitan que a las ordenes de 
Pizarro ranto se habia distingiiido en la conquista del Perii, 
vuelto a Espana, acepta el gobierno de Cuba y el encargo de 
someter a los moradores de la Florida; y desembarcando al 
efecto con sus tropas en esta region, entra en Apalache, pasa a 
M o d a ,  libra recias batallas con grandes perdidas, recorre las 
margenes del Mississipi, y, sintiendose enfermo de muerte, en- 
comienda el ya escaso ejercito a su teniente Moscoso, quien, 
fallecido el capitan, se retira con las fiierzas de su mando, nave- 
gando por el caudaloso rio veinte dias, acosado por los indios, 
hasta que llega a parte tan ancha, que por uno y otro lado se 
pierden de vista las riberas. Asi, unas veces porque las aparien- 
cias mantenian la ilusion de Cristobal Colon de que America 
era la India, otras veces porque, ya conocido el error, se reno- 
vaba el proposito del gran navegante de llegar a la India por 
Occidente, y otras porque se cedia al atractivo de explorar re- 
giones que, si no eran Catay y Cipango, proinetian tanto como 
ellas, los descubrimientos no se dieron tregua alguna, y en me- 
dio siglo se habia ya llegado a los paises mas hermosos, flore- 
cientes y productivos, sin que fueran parte a detener el afan de 



exploracion ni espesos bosques, ni alta cordillera, ni laberintico 
estrecho, ni rios caudalosos; pues si las barreras naturales y el 
esfuerzo de los indios rechazaban a veces a los que descubrian 
6 conquistaban, revolvianse estos como el  rio Amazonas, cuyas 
aguas, rechazadas por la marea a gran distancia de la desetnbo- 
cadura, forman elevadas olas, que inundan las riberas. Y reco- 
rriendo tantos paises, tan brillante y seductora vieron y mostra- 
ron a America, que si en la Edad antigua, los que ansiaban 
gloria, provecho o mayor noticia del mundo, decian: A la 1%- 
dia, y en la Edad media anadian: a l  Catay y Cz)ango; tam- 
bien en la Edad moderna se amplio el proposito, y a Ame- 
yica dijeron a una voz viajeros, mercaderes, politicos, misio- 
neros y capitanes (Grandes aplausos). 



NAVEGACIONES Y DESCliBRlMIIiPt'TOS DE LOS PORSEOESES 

ANTERIORES AL VIAJE DE COLOX. 





ATENEO DE MADRID 
-+*+- 

NAVEGACIONES 

Y 

DESCUBRIMIENTOS DE LOS PORTUGUESES 
ANTERIORES AL VIAJE DE COLON 

CONFERENCIA 
DEL 

SR. D. J. P. OLIVEIRA MARTINS 

leida el dia 24 de Febrero de 1892 

M A D R I D  
ESTABLECIMIEKrO TIPOGR.~FICO <SUCESORES DE RIVADENESRAP 

I M P R E S O R E S  D E  L A  R E A L  C A S A  

Paseo de San Vicente, zo 
- 

1 8 9 2  





D e  todo corazon agradezco la honra que el Ateneo me dis- 
pensa eligiendome para narrar a esta Asamblea ilustre lo que 
fueron las navegaciones portuguesas anteriores al viaje de Co- 
lon. Quiso el destino que Portugal rehusase los ofrecimientos 
y resistiese a las tentaciones del gran navegante que dio a Cas- 
tilla las Americas sabe? para que en esas propias Ame- 
ricas, simultaneamente labradas por nosotros, estos dos pueblos 
hermanos apareciesen tambien vecinos y tambien herinanados 
por los vinculos luminosos que los enlazan sobre los pedestales 
de la Historia. 

Cuando se observa, senores, el contorno de la Peninsula his- 
pana delineando un cuadrado casi perfecto, y en ese cuadrado 
la zona portuguesa que bordea, aunque incompletamente, la faz 
occidental, desde luego se comprende como los pueblos de la 
Espana, separados en varios reinos, que al fin vinieron a fijarse 
en dos, representan en el inundo uno solo e igual pensamiento, 
una sola y soberana accion. 

Ese pensamiento y accion se realizaron en los descubrimien- 
tos ultra~narinos, que tambien estaban indicados como destino 
a las naciones poseedoras de la Peninsula extrema del occi- 
dente europeo. Cualquiera que fuese el caracter psicologico de 
esos pueblos, el hecho fisico de su localizacion litoral, determi- 
naria la naturaleza de su papel historico. Asi es que vemos a los  



frisios y a los jutes, ramos de la familia germanica, tan diver- 
sa por temperamento de la espanola, concurrir con ella en la 
exploracion ultramarina, por lo rnisino que tambien les fue 
destinado en Europa un lugar litoral sobre el mar del Norte. 

Pero si la fuzrza de las cosas asi impelia a las naciones penin- 
sulares, no por eso cada una dejaba de colaborar en la obra co- 
mun con sus dotes y cualidades peculiares. Mientras el caste- 
llano iniciaba de un golpe su empresa, rasgando de parte a parte 
el Oceano en esa aventura genial de hace cuatro siglos, nos- 
otroslos portugueses ibamos pausada y pacientemente a lo largo 
de las costas africanas o de isla en isla, en ese propio mar que 
Colon surco como un rayo, caminando paso a paso, avanzando 
siempre, con una audacia tan perseverante como prudente. 

U n  mismo destino, un mismo norte, una unica ambicion nos 
movia, no obstante, a ambos: era la India. Y cuando cada una 
de las naciones peninsulares hallo sus Indias, el caracter del do- 
minio, la naturaleza de la ocupacion y las fisonomias de los he- 
roes de ambos paises, siempre iguales en el espiritu proselitico, 
siempre identicos en la accion dominadora, encuentran, sin 
embargo, formulas diversas con que se acentuan de un modo 
imposible de confundir. 

Y todavia, de cualquier forma, con la candidez y con la auda- 
cia, con ferrea violencia, y con tenacidad de bronce, con el 
amor y can el imperio; cada cual con sus dotes propios, cami- 
nabamos ambos a un destino comun, colaborando en una iden- 
ticz empresa, coronandonos reciprocamente con una aureola de 
gloria que marcara en todo y siempre, mientras haya memoria 
de hombres, nuestros pasos por el teatro infinito de los siglos. 

Senores: Ya nadie hoy se atreve a suponer que hechos tan 
considerables como fueron las navegaciones portuguesas de los 
siglos xrv y xv pudiesen brotar abruptarnente de los planes y 
del genio de un hombre, aunque ese hombre fuese, como fue, 



grandemente heroico el infante D. Enrique. La senal de los he- 
roes es la intuicion con que sienten y perciben pulsear el alma 
de un pueblo, y encarnandola en si, se vuelven como sinibolo 
nacional. Por  tal motivo, mucho tiempo pasaron por creadores. 

No es asi. E l  viejo aforismo ex nihzi70 nz;ltzl, en punto alguno 
se demuestra mas exacto que en este; y asi es que, antes de acer- 
carnos nosotros a la figura grandiosa del infante D. Enrique, 
hemos de estudiar con minuciosa paciencia el desenvolviiniento 
colectivo y obscuro de los elementos con que pudo y supo le- 
vantar el edificio de gloria suma de toda la Espafia, porque fue 
de ese nido de aguilas plantado en Sagres que salieron todos, 
absolutamente todos los navegantes peninsulares. 

E n  los periodos crueles de casi completa anarquia y de un 
decaimiento universal de las fuerzas y de la riqueza de la Es- 
pana romana, sus costas y sus puertos eran constantemente 
asolados por los piratas que en el mar repetian los robos de la 
gente d e  armas en tierra. Los vikings normandos descendian de  
los mares del Norte y venian a rodear Espana, siendo el terror 
constante de la playa galaico-lusitana. Pasando mas allh 6 inter- 
nandose por el mar del Calpe en el Mediterraneo, iban hasta 
la region del Pirineo austral, a establecer alli ese estado efi- 
mero, cuya historia Dozy saco de las cronicas arabes. 

A los normandos se unieron los arabes vecinos, desde que, a 
partir del siglo VIII, la espada victoriosa de Alfonso 1 expulso a 
los moros para el sdr del Vouga, y claro es que en tales condi- 
ciones, ni la pesca, ni el cabotaje, esos dos primeros rudimentos 
de la navegacion, podian ~nedrar.  Es  licito afirmar sin recelo 
que, tornando este momento como punto de partida, asistimos 
al primitivo desarrollo del tnoviiniento que nos ha de dar como 
expansibn culminante, los viajes epicos de Colon, de Gama y 
de Magalhaes. 

E l  primer momento de la reaccion, la primera simiente, la 
vemos cuando, reconquistada la Galicia y con ella Oporto, el 
Obispo de Compostela, Diego Gelmires, inicia la organizacion 
de fuerzas navales que resistan a la pirateria de los moros, aso- 
ladora en toda la costa, desde Sevilla hasta Coiinbra, a b  H2S- 
$aZi usque ad Cohlinbriam, como dice la Historia Compos- 
telana. El obispo Gelmires contrato genoveses, porque los 



italianos ejercian en esas kpocas el papel que en la antiguedad 
los griegos y los fenicios habian tenido. Eran los hombres de 
mar, conocedores de sus secretos, domadores de sus caprichos. 
Eran los pilotos que habian, a traves del Mediterraneo, llevado 
a buen puerto la primera cruzada en el ano de 1096. Eran, corno 
la cronica dice, o@timi navium avtzjices, naut~~uejevi tzSs i#?zk 
eran los primeros marineros y constructores navales. 

Efectuada la separacion de Portugal, consumada la conquista 
de la linea del Tajo, y despues del Sado, con la toma de Lisboa 
y de Alcacer, la nueva monarquia portuguesa, desde sus prime- 
ros momentos, reconoce que, habiendola cabido en el reparto 
la zona litoral del occidente hasta el Algarve, esto es, hasta 
donde esa zona termina, su fuerza, su destino y la primera ur- 
gencia era poseer una marina, no para defensa solamente, como 
la del Obispo de Compostela, sino tambien para consumar la re- 
conquista en la parte meridional del reino. Asi el destino nece- 
sario del pueblo portugues se acentuaba pronto en las condi- 
ciones de su emancipacion politica, al mismo tiempo que las 
Cruzadas, restableciendo la navegacion internacional de los ma- 
res del Norte hacia el Mediterraneo, y viceversa, mostraban la 
importancia excepcional de los dos grandes puertos de la costa 
portuguesa: Oporto y Lisboa. 

Vese, pues, senores, que aunque no hubiese aun marina mi- 
litar organizada; aunque los cruzados y sus armadas fuesen 
nuestros auxiliares constantes, ya tambien por mar se iba repi- 
tiendo la lucha diiramente peleada en tierra. como podria 
suceder esto, si no hubiese ya en las ciudades y villas maritimas 
una poblacion activa y barcos numerosos? Los habia, y ya en 
frente de la costa lusitana los pescadores singlaban en el mar, y 
ya las con~unicaciones entre los varios puertos eran frecuentes. 
E n  Oporto pescaban la ballena, que aun entonces habitaba 
nuestros mares; en el Algarve pescaban el coral, y el atun en 
armazones de almadrabas construidas por maestros sicilianos y 
genoveses. Estas pesquerias de Lagos fueron el principal vivero 
donde, irn siglo despues, el infante D. Enrique recluco el per- 
sonal de sus expediciones. 

Era  natural, por tanto, que los reyes de nuestra primera di- 
nastia quisiesen consolidar en el mar una fuerza que ya enton- 



ces, despues de consumada la reconquista, era completa en 
tierra. Habia colonias de pescadores y marineros, habia barcos, 
habia mar; pero faltaba quien en ese mar supiese navegar y 
combatir, y quien supiese construir navios. 

Para la defensa y colonizacion de la tierra habian los reyes 
mu!tiplicado las donaciones a naturales y extranjeros, llamando 
las ordenes monasticas militares internacionales y repitiendo 
los senorios hereditarios. Pero  el mar no habia quien lo defen- 
diese y explorase; y la idea de repetir sobre el lo que se prac- 
ticaba sobre la tierra, debia ocurrir obviamente. Habia que 
conceder la frontera del Oceano. 

Fue lo que se hizo, en tiempo del rey D. Biniz, contratando 
el almirantazgo, como entonces se decia a la moda arabe, con 
el genoves Pessana. Dos siglos despues, el Rey de Portugal, re- 
petia lo que hiciera el Obispo de Compostela, Gelmires. 

Y asi como a la sombra de las ya remotas medidas defensivas 
vimos nacer y crecer la vida del litoral, asi ahora vemos espar- 
cirse rapidamente las navegaciones. Hay ya en Oporto un 
con~ercio activo con la Flandes; ya se envia sal a Francia. Cele- 
brase el tratado que Lisboa y Oporto pactan, por cincuenta anos, 
con Eduardo 111 de Inglaterra para la pesca en los mares de los 
dos paises. Se mandan plantar las dunas de la costa, crean- 
dose el vasto pinar de Leiria, aun hoy propiedad nacional, para 
abastecer los arsenales o tag/acenas establecidas, tanto en Lis- 
boa, como en Oporto. 

Y entre las varias empresas navales de estos tiempos hay una 
que muy especialmente llama nuestra atencion. E s  la que por 
dos veces, en los tiempos del rey Alfonso IV, se extendio en 
el mar hacia el Sur en demanda de las Canarias. Es  este el pri- 
mer viaje de descubrimiento, si es que acaso el conocimiento 
de la existencia de las Canarias alguna vez se llego a obscurecer 
del todo. Sabemos de esa expedicion, o por lo menos de su 
proyecto, por la carta del Rey de Portugal a Clemente VI. 

Y para concluir esta primera parte de nuestro discurso, ya 
que asistimos al desenvolviiniento embrionario de la marina 
portuguesa, restanos ver ahora lo que era Portugal maritimo 
en la epoca inmediatamente anterior al periodo de las navega- 
ciones. 



Por  los datos conocidos del tiempo del rey D. Fernando, el 
trafico maritimo de Lisboa no debia bajar de 2 5 0  a 300 mil 
toneladas. Era ya un gran puerto comerciaI. Era ya una gran 
ciudad de tnuchas y desvariadas gentes, corno dice Fernan 
Lopes. Habia alli estantes y residentes de varias tierras y casas 
comerciales de multiplicadas naciones: genoveses, lombardo,;, 
aragoneses, mallorquines, milaneses, corsos, vizcainos, disfru- 
tando privilegios y exenciones de que los reyes no eran avaros. 
Los navios iban y venian de Lisboa a Inglaterra, a Italia, cru- 
zando por el mar del Norte y por el Mediterraneo, llevando los 
productos agricolas nacionales y trayendo tejidos y manufac- 
turas. 

Ahora bien; cuando nosotros pensamos, senores, en los hori- 
zontes nuevos que, por un lado las Cruzadas, por otro y princi- 
palmente el contacto intimo con los moros, en la larga epopeya 
de la reconquista, abrieron al instinto del comercio; cuando 
sabernos como los arabes habian llenado la Espana de ricos 
productos del Oriente, y que el lujo de las cortes moriscas de 
Sevilla y Granada cra imitado en las cristianas; cuando obser- 
vamos el pensamiento definido de fomentar el comercio marl- 
timo, y cuando asistimos a la creacion de la marina nacional, no 
podetnos dejar de ver en todo esto los impulsos aun indefinidos, 
aun inconscientes, para un destino que esta proximo a florecer 
nitidamente en el espiritu heroico del infante D. Enrique, en- 
carnacion del alma portuguesa. 

E s  de fines del siglo xrv la legislacion naval del rey 1). Fer- 
nando, cuerpo en el que encontramos punto por punto institu- 
ciones a que hoy vuelven las naciones que estan al frente de la 
marina del mundo: tanto es verdadero el dicho salomonico, al 
que es menester aumentar que la razon critica nada descubre 
que la espontaneidad plastica del instinto no tuviese anterior- 
mente adivinado. 

La legislacion del rey D. Fernando incluye la franquicia del 
abanderatniento, para sustituir, a los textos de las viejas croni- 
cas, los terminos de los presentes dias. Instituye los premios de 
construccion y navegacion, siempre que los navios obedezcan a 
ciertas reglas que permitan armarlos en guerra, evitando asi al 
Tesoro el onus v a la nacion el peligro de los fletes de navios 
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extranjeros. Crea la estadistica naval y la inspeccion tecnica, 
para evitar las averias y naufragios. Establece, por ultimo, en 
Lisboa y Oporto, dos Bolsas rnaritimas, 6 asociaciones de arnia- 
dores, que funcionan como sociedades de seguros mutuos. 

Yo querria, senores, exponer al detalle los rasgos particulares 
de esta legislacion fernandina, ya porque su influencia en los 
destinos ulteriores de la nacion es indudablemente enorme; ya 
porque, exponiendolos, se veria cuanto la Historia se repite y 
como las iiistituciones a las que los pueblos maritimos de hoy 
van a buscar amparo y proteccion, son exactatnente identicas 
a las que en el siglo xrv dieron a la marina portuguesa el vigor 
necesario para emprender sus grandes hazanas. No me permite, 
no obstante, el tiempo, ni el lugar, entrar en los pormenores de 
leyes de las que apenas expuse el pensamiento sumario. 

Si, los Reyes eran banqueros y legisladores fecundos en sen- 
tido proteccionista ; eran mas todavia. Eran, a la manera de los 
principes italianos, comerciantes, reservando para si propios la 
exclusiva de ciertos generos. 

Y ,  por otro lado, los armadores estaban obligados a equipar 
en guerra sus navios cuando el provecho comun asi lo recla- 
mase. D e  la misma forma que los contingentes de los concejos 
y las mesnadas de los hidalgos tenian que ir a la hueste o Ila- 
mada, cuando, declarada una guerra, el rey los convocaba : asi 
tambien las flotas de los armadores tenian que acudir al llaina- 
miento del soberano en la hora del peligro. Y, armados en gue- 
rra, las presas que hiciesen eran repartidas entre la Corona y los 
armadores. 

Ahora bien: asi como vimos, en la franca expansion del co- 
mercio maritimo, la determinacion aun indefinida del destino 
reservado a los portugueses, asi tambien hetnos de ver, en los 
perfiles que acabarnos de observar, el rudimento de algunas de 
las formas que nuestra exploracion colonial adquirira. La ex- 
clusiva de ciertos generos con que en el siglo XIV los reyes ne- 
gocian, transformase en los monopolios posteriores; y el sistema 
del armamento en corso y del reparto de presas sera, en un 
porvenir que ya sale fuera de los limites de mi estudio, el tipo 
del dominio y saqueo de los mares de la India por la caza de las 
embarcaciones de los moros. 



Llegamos, senores, al momento critico de definirse, en el pen- 
samiento del infante D. Enrique, el destino de la ilacion por- 
tuguesa. Ese pensamiento, como acabarnos de ver en este largo 
y obscuro camino, no podria formularse si no le precediese la 
construccion natural y espontanea de una fuerza deducida de 
las condiciones geograficas. Esa fuerza es la marina, comer- 
ciante y combatiente. 

Atemperada la nacion en la dura crisis con que fundo su di- 
nastia de Avis, sanadas rapidamente las heridas profundas, Por- 
tugal aparece triunfante, batiendo a las puertas del Medjterra- 
neo con la rnayor escuadra que aun Espana viera para efectuar 
la conquista de Ceuta. 

A l e a f i c t a  est: la suerte esta lanzada, el destino de la nacion 
esta definido. Subiendo a los muros de Ceuta el infante D. En- 
rique 

..... con sola su rodela 
y una espada, enarbolo 
las quinas en siis almenas. 

D e  lo alto de esas almenas extiendesele la vista hacia el mar 
de un lado, hacia la vastedad inmeiisa de las tierras que el Atlas, 
del otro, esconde. Hallase entre dos interrogaciones infinitas ; 
dos paramos lejanos, sobre los que lanza el largo vuelo de su 
pensamiento: Uno es el mar tenebroso de los arabes; otro el 
Preste Juan de las Indias. 

Volvio de Ceuta el Infante con informes mis  abundantes y 
exactos acerca de esa Etiopia, en los confines de la cual habi- 
taba el Preste, senor de las Indias. i No dudaba que desde Ma- 
rruecos se pudiese llegar hasta alli ! Supo como las caravanas de 
Tunez iban a Timbocotu y a Cantor en la Gambia. 

Volvio de Ceuta con la idea firme de conquistar Marruecos 
por la fuerza de las armas, y el mar vencerlo por la fuerza de 
embestidas audaces y pacientes. Era un hombre tenaz, reser- 



vado, mistico. E l  Rey,  su padre, le dio despues de Ceuta el 
ducado de Vizeu y el maestrazgo de la Orden de Cristo ; dispo- 
nia, por tanto, de rentas propias para llevar adelante su lucha 
con el mar. Al Rey cabia no desmayar en la campana contra 
Marruecos. 

Fue a instalarse en un punto extremo de la costa occidental, 
junto al cabo de San Vicente. Era el lugar adecuado por ser el 
mas proximo de esa costa africana, para la que se volvio su es- 
peranza. El establecimiento de Sagres no tuvo signimento, pues 
Lagos en el Algarve, donde habia mejor puerto y un centro de 
marineros versados en la pesca, se torno de hecho el centro de 
nuestras primeras navegaciones, para despues ceder el lugar a 
Lisboa, cuando, al expirar el siglo xv, estaban trazados los gran- 
des viajes. E l  establecimiento de Sagres , hasta por no vencer, 
fue, no obstate, senores, como la cuna de los que tuvieron en 
Lisboa su trono: ahi se atnatnantaron todos, absolutanlente 
todos los navegantes, y no solo los nuestros, porque tatnbien 
vuestro gran Colon vino prisionero a aprender en la escuela 
portuguesa, confor~ne veremos luego. 

Persiguiendo su empeno, el Infante, senores, iba nuevamente 
a pedir auxilio a los marineros mediterraneos. Su pensamiento 
no es ya crear la pesca ni el cabotaje; su idea no es aumentar la 
fuerza de las escuadras; y si en la poblacion marinera tiene el 
instrumento adecuado para la realizacion de sus designios, ve 
faltarle un elemento indispensable para los viajes singulares de 
descubrimientos. Necesita hombres que sepan los secretos del 
arte de la navegacion, y solo el Mediterraneo se los puede dar. 

Se propuso aplicar a la vastedad del Atlantico los procedi- 
mientos nauticos usados pqr los italianos, catalanes y baleares 
en el Mediterraneo, y asi hizo venir a Sagres al cartografo Jaime, 
de Mallorca, hombre, al decir de los cronistas, y es de creer, 
muy docto en el arte de navegar y en el de disei?au cartas y 
construir instrumentos nauticos. T a m b i h  por esto en la casa 
del Infante, como su caballero, vemos como primer descubri- 
dor al genoves Palestrello o Perestrello, el que fue suegro de 
Colon, otro hijo de Genova igualmente. ?No hay razon para de- 
cir que los pilotos mediterraneos de Pisa, de Genova, de Vene- 
cia, de Barcelona y de Mallorca, fuercn los instrumentos de 



que se valio nuestra idea, tanto a portugueses como a castella- 
nos, para realizar la gran obra de los descubrimientos? 

Veamos ahora de que navios disponian estos nuevos argo- 
nautas. Ademas de la galera de remos, tipo de navio de guerra, 
heredado de la antiguedad y que duro mientras la artilleria no 
vino a revolucionar completamente la marina militar; teniamos 
en la clase de navios redondos, navegando exclusivamente a 
vela, naves de una capacidad considerable y que se usaban como 
transportes. 

Si el primer tipo de navios, el de galeras, no servia para los 
viajes de descubrimientos por las numerosas guarniciones que 
reclamaba el empleo de los remos, el tipo de las naves tampoco 
servia por ser pesadas, boyantes, almacenes flotantes a la mer- 
ced de los caprichos del tiempo, sin el nervio yductilidad indis- 
pensables para viajes de aventuras. Era  necesario un navio que 
fuese como el caballo de los arabes, vivo, rapido, inteligente, 
docil y sobrio. 

Ese tipo de navio era la carabela que navegaba a vela, y en 
ocasiones, a remo; barco leve y resistente de que aun resta la 
imagen en las faluas con dos velas latinas que navegan en el 
Tajo. Mas fina, mas rapida, tnas obediente a la maniobra que 
las naves boyantes, la carabela era la gaviota de los bandos ala- 
dos que salieron de las costas portuguesas pairando sobre el 
mar. Ligera y docil, insinuaba su vuelo por todas las revueltas 
de las costas, rozaba levemente por las playas y partia a lo largo 
batiendo las alas, huyendo rapida como una saeta. 

Cadaanosto, el veneciano que estuvo a nuestro servicio y ca- 
balgo por los mares de Africa en uno de esos corceles alados, 
celebra sus cualidades: sendo le curavelle d i  Povtugalh i mi- 
gliori navigli che vadano sojra ziT nzure dz' vellu. 

E n  una de estas carabelas, con las cartas disenadas por tnestre 
Jaime, el tnallorquino, con el astrolabio y con la brujula de los 
pilotos mediterraneos, salio el genoves Palestrello o Perestrello, 
caballero de la casa del Infante, en demanda del Cabo Bojador, 
que en el Atlas catalan de 1375 figuraba con el nombre de Bu- 
geder. Fue  el primer viaje. E l  destino era el Sur, pero el tem- 
poral arrojo el navio contra una isla desierta, a la que el nave- 
gante puso por nombre Puerto Santo. Asi aparecia de las ondas 



la primera de las islas portuguesas del Atlantico, para servir, 
~ned io  siglo mas tarde, de estacion preparatoria a Colon en sus 
reflexiones reveladoras del rumbo del Oeste. 

Volviendo Peresirello con la nueva, regres6 al ailo siguiente 
con dos companeros, ya investido de capitan en el descubri- 
miento; y de Puerto Santo, sospechando en una niebla perma- 
nente la existencia de tierra, se descubrio la Madera, de que 
algunos quieren que ya hubiese noticia bajo el nombre de Z'H- 

sula del  Legnanze. Junto a la de Madera vieronse las De- 
siertas, y asi el primer archipielago atlantico surgib del mar. 

separandonos ahora del orden cronologico, diremos lo que 
basta acerca del segundo: las Azores. E n  medio queda el des- 
cubrimiento de la costa africana, de que trataremos despues 
por la forma mas conveniente al encadenamiento de nuestras 
ideas. 

Gonzalo Velho partio al descubrimiento, o tal vez a la busca 
de otras islas que rezaban los mapas y tradiciones antiguas, y, 
con efecto, hallo unos islotes asperos que denomino Hormigas. 
Sin desanimar, volvio en el ano siguiente y encontro Santa 
Maria. D e  alli sale a la vista la isla principal del archipielago, 
la que el infante D. Pedro dio el nombre de San Miguel, que 
era el Santo de su guarda. Estaba adquirido el segundo archi- 
pielago, porque el descubrimiento de las demas islas siguio 
con pequenos intervalos, y no podia dejar de ser asi por la pro- 
ximidad en que se encuentran. 

Queria D. Enrique echar mano del tercer archipielago, el de 
las Canarias, ya visitadas y descubiertas, ya ocupadas por los 
normandos de Juan de Bettencourt. Insistio por esa empresa 
con el Rey su padre D. Juan 1, que no consintio para evitar 
complicaciones con Castilla; insistio con el Regente su her- 
mano, que al fin accedio; pero las circunstancias no pertnitieron 
la realizacion del plan. 

En  los dos archipielagos, sin embargo, que quedaban a Por- 
tugal, el Infante encontraba terrenos desiertos, climas benignos, 
naturaleza fertilisima. E l  tnismo espiritu inventivo y asimilador 
que aplico a la navegacion lo aplico tambien a la colonizacion 
de esas tierras nuevas. Iba al arsenal de la legislacion ya histo- 
rica, pues ei Derecho romano podia decirse restaurado, y sa- 



taba de alli las donaciones senoriales con que en tiempos ya 
remotos muchos de los desiertos metropolitanos habian sido 
poblados. Iba  a la tradicion, y asi como los antiguos reyes ha- 
bian multiplicado las donaciones a extranjeros, asi el promovia 
tambien la inmigracion, mandando venir colonos, principal- 
mente de Flandes, donde sobre el trono borgones de Felipe el 
Bueno se sentaba una hermana suya. 

P o r  otro lado, en la Madera, Cadainosto, visitandola veinti- 
seis anos despues del descubrimiento, hallaba ya cuatro pobla- 
ciones con ochocientos habitantes, de los cuales cien de a ca- 
ballo. La cana de azucar y la vina que el Infante mando plantar, 
se daban alli admirablemente. E a  Madera ya producia cuatro- 
cientos cantaros venecianos de  azucar, y los productos de sus 
matas eran explotados, permitiendo la construccion de navios 
de  gavia donde antes solo se hacian carabelas y barcos me- 
nores. 

Y ahora que la obra de los portugueses esta terminada en el 
Atlantico occidental, es tiempo de que volvamos a Africa, de 
donde nos aparto este episodio. 

El descubrimiento de la costa occidental africana puede, se- 
nores, dividirse en tres periodos sucesivos de  casi igual dura- 
cion: el primero, de 1.420 a 40, veinte anos; el segundo, otros 
veinte, que terminan en 60; el tercero, finalmente, veinticinco 
anos, acabando con el viaje de Diego Cam. 

El primero comienza por trece anos de tentativas obscuras 6 
infecundas, en las que las carabelas del Infante iban de Sagres a 
Africa, y volvian sin resultado apreciable. Muchos reian y algu- 
nos lamentaban que D. Enrique asi desperdiciase los rendi- 
mientos de su casa. A l  fin, Gil Eannes consiguio doblar el cabo 
Bojador, descendiendo la costa hasta Angra de los Kuivos. Se  
vi6 que el mundo no acababa aun, y Baldaya, volviendo, bajo 
un poco mas todavia, y trajo al Algarve los despojos de las lu- 



chas que tuvo con Ios indigenas. Se vio, pues, tambien que la 
tierra, no solo continuaba, sino que era habitada. 

El desastre de Tanger, ocurrido entonces, malograda empresa 
con que el infante D. Enrique queria proseguir su plan de con- 
quista en Marruecos, en vez de abatir su animo, le exacerb6 
para el descubrimiento de los mares australes. 

Repite con insistencia mayor los viajes, insiste casi con furia 
en los propositos; cabe decir que, sacando energia de sus pro- 
pios dolores que le afligian el animo, dilacerado por el holo- 
causto de los hermanos inmolados en el altar de su designio. 
Paso a paso los navegantes bajan la costa hasta reconocer el 
famoso rio del Oro divisado por los navegantes catalanes del 
siglo xrv. Son Antonio Gonzalves y Nuno Tristiio los que en el 
ano 40 fueron hasta el puerto de Caballero, y de alli trajeron 
los primeros cautivos, para en el viaje siguiente abarcar el rio 
de Oro y traer a Portugal las primeras parcelas del metal di- 
vino que arrebataba despues la imaginacion de Colon. 

Ya los maldicientes no desdenaban ni escarnecian. Compara- 
ban el Infante a Alejandro, y, con efecto, nuestro heroe cami- 
naba por el derrotero de las Indias. 

Y si, como estratkgico, los tiempos vinieron a demostrar el 
acierto de sus maniobras, la imaginacion creadora mostrabaIe 
con igual certeza las lineas de las nuevas instituciones que era 
menester crear para el caso, absolutamente sin precedentes, de 
tierras surgidas de los arcanos de lo desconocido. 

Era  necesario constituir un derecho de ocupacion y posesion 
en esos parajes; y e1 Infante, que en las tierras vagas de las islas 
atlanticas YES E Z ~ Z Z ~ Z L S ,  aplicaba el derecho casi feudal de la tra- 
dicion portuguesa, apelaba ahora al Papa, que por virtud de su 
majestad catoiica pretendia heredar del imperio antiguo la so- 
berania en todos los reinos. Eugenio JV 1.espondi6 a la Ernba- 
jada del Infante con las bulas, concediendo a la Corona portu- 
guesa el dominio sobre las tierras descubiertas, repartiendose 
con la Orden de Cristo los rendimientos eclesiasticos de ellas. 
2No eran los descubrimientos una forma nueva de conquista? 

eran estas empresas una continuacion de las Cruzadas? 
Constituida una base para la soberania, era necesario hallar 

una forma para la explotacion; y la hallo el genio inventivo del 
2 



Infante, ampliando el tipo ya historico de las campanas de pes- 
cadores a las proporciones de una Compania colonial y maritima 
que luego formo en Lagos para la explotacion del rio de Oro. 
Fue esa Compania la primera en la historia vastisima de las 
companias coloniales que siglos despues formaron la Holanda 
y dieran a Inglaterra-estan aun hoy dando-el proceso de la 
expansion de su incomparable dominio colonial. Consuela ver, 
senores, como, si no pudimos conservar el fruto de nuestros tra- 
bajos, supimos al menos ensenar a los extranos el arte de enri- 
quecerse con nuestros despojos. 

Lacompania de Lagos tenia una carta del Infante, a quien la 
Corona donara el senorio en las tierras y mares descubiertos. 
Nadie alli podia ir con navio armado sin permiso especial del 
donatario que tenia en el mar su dominio exclusivo, un coto, 
rnare clausurn. 

Por  la primera vez salia una verdadera flota. Eran seis cara- 
belas armadas en guerra y con municiones para una larga estan- 
cia, y bajando la costa hasta el Cabo del Rescate, como dos 
anos antes, ya el Cabo Blanco fuera remontado, exploraron 
completamente la bahia de Arguim, inscripta entre esos dos 
promontorios. Asi se iniciaba la segunda epoca del descubri- 
miento de Ia costa occidental africana. 

Repitiendo historias remotas, los portugueses, al penetrar en 
la  region de los acenegues o sudaneses occidentales, repetian 
tambien el antiguo trafico fenicio de la caza de los esclavos en 
las costas barbaras. La flota volvi6 a Lagos con un abundante 
cargamento de cautivos que, a caballo, en la playa algarvia, el 
Infante orgulloso vio desembarcar y repartir, mientras armaba 
caballero a Lanzarote, primera rama de la nobleza nueva, del 
comercio y de la aventura ultramarina. 

E l  exito de la expedicion determino pronto segundo viaje y 
mayor compania. La  flota que a los dos anos salio, llevaba vein- 
tiseis carabelas; catorce de Lagos, once de Lisboa y una de la 
Madera, que ya contribuia tambien en los viajes australes. 

Data de ahi el reconocimiento gradual de la costa hasta Gui- 
nea. Los navios de la Compania fueron hasta el Senegal; Diniz 
Dias alcanza Cabo Verde; Cadamosto, en dos viajes sucesivos, 
reconoce la embocadura del Gambia y del Casamanca y descu- 



bre el archipielago de Cabo Verde; y la carabela maderense, de 
la Compania de Lagos, al mando de Zarco, va desgarrada a pa- 
rar a Gorea. 

Transpuesta la zona etnografica de los negroides, jolofos y 
mandingas, se penetraba de lleno en la Negricia, doblada 
como quedaba la gran protuberancia que el Africa hace en el  
Oceano. 

Avanzando siempre, la marcha de los portugueses se conso- 
lidaba conquistando; y a los perfiles del imperio nuevo, ya apiin- 
tados, conviene unir ahora la construccion de una fortaleza y la 
instalacion de una factoria en Arguim, para explotar la exclu- 
siva del comercio interior, concedido por el Infante a la Com- 
pania de Lagos, 

Y asi termina, con la muerte de D. Enrique, el segundo pe- 
riodo de los tres en que dividirnos el derrotero portugues en el 
Africa occidental. Murio feliz el Infante, con la certeza de que 
algun dia se doblaria el Africa, murio vengado del desastre cruel 
de Tanger, porque llevo de la mano al Rey, su sobrino, Al- 
fonso V, a la conquista de Alcacer, prologo de la torna de Arzi- 
lla y Tanger, que por un momento afirmaron en Marruecos el  
imperio portugues. Murio, por ultimo, creyendo aun en la rela- 
cion geografica de los dos planos paralelos, de las navegaciones 
y de las conquistas marroquinas como derrotero de las Indias, 
pues no se desvaneciera aun la sombra de ese designio, ni se 
demostrara la imposibilidad de conservar las plazas del Norte 
africano. 

Murio, y volviendo a la Corona el senorio de los descubri- 
mientos, el Gobierno de Alfonso V, sin directamente querer 
heredar la rnision, contrato el comercio de la Guinea, impo- 
niendo como carga anual obligatoria el descubrimiento de 500 
leguas de costa. Asi los navios del contratador siguieron por el 
Cabo de las Palmas, internandose en el Golfo de Guinea hasta 
el puerto de San Jorge de Mina; asi prosiguen del Cabo Mesu- 
rado hasta el fondo de la bahia de Benim; asi van mas alla del 
Gabon hasta al delta del Ogovai y al Cabo de Santa Catalina; 
asi descubren las islas del Golfo de Guinea: Annobom, Corisco, 
Principe, San Torne y Fernando Poo,  la que primero se liamo 
Foumosa. Estaba, pues, transpuesto el Ecuador, al cabo de me- 



dio siglo de viajes. Ya flotaba la bandera de las quinas en el he- 
misferio austral. 

Y reparemos, senores, que si los navios portugueses avanza- 
ban en el descubrimiento, el arte de regir colonias engrande- 
ciase paralelamente; pues donde quiera que erguiamos una se- 
nal de dominio, fundabamos una institucion nueva y adecuada, 
E l  contrato del comercio de la Guinea incluye la clausula de la 
reserva del marfil como estanco regio o monopolio realengo, 
repitiendo lo que ya en la Madera sucedio con el azucar. 
A los monopolios del azucar y del marfil, sucedieron los de la 

malagueta, del paz[ brasil, que denomino un imperio, y de la pi- 
mienta, que fue la base de la ocupacion portuguesa en la India, 

Aflojado el impulso que en vida el infante D. Enrique impri- 
mio a las navegaciones, el movimiento paro; se extinguio como 
lampara a la que falta liquido. No se transpuso el Cabo de Santa 
Catalina. Y por doce anos duro esta paralisis, hasta que subio al 
trono D. Juan 11, ese a quien los Reyes Catolicos llamaban por  
antonomasia el' hom6~e. Se vio entonces renacer el pensamiento 
del Infante descubridor, purificado de sombras y errores. Por  
Marruecos jamas se llegaria a la India; el camino era el del 
mar; el viaje un derrotero largo como un vuelo de aguila suelta 
en la amplitud de los cielos. 

Asi que subio al trono D. Juan 11, mando una expedicion a la 
Mina para someter al Rey, construir una fortaleza, fundar una 
ciudad. Creando en Lisboa la Junta de niatematicos, hizo venir 
de Nuremberg al discipulo del Regiomontano, Martin Behaim, 
a quien ahora compete el papel antes desempe~ado en Sagres 
por el mallorquino Jaime. Mando, finaltnente, Diego Cam, lle- 
vando consigo a Behaim, al descubrimiento del Cabo de Africa, 

En ese viaje, transpuesto el Cabo de Santa Catalina, descu- 
briase el rio Zaire y recorriase la costa de Angola. Ahi Diego 
Cam volvio, habiendo visitado la corte del Congo, bautizado a 
su Rey y traido a Portugal indigenas, que quedaron en Lisboa 
para educarse en un convento. 

Mas tarde, cuando los neofitos regresaron, se instalaron las 
misiones del Congo y se gano un reino para la Corona portu- 
guesa. Ya estaba tambien ganado para la ley de Cristo y para 
el vasallaje el reino de Berum, cuyo Embajador en Lisboa anun- 



ciaba a D. Juan 11 la existencia oriental de un poderoso Em- 
perador de quien el suyo era vasallo. 

ese el Preste? Ya tambien mas al Norte, la Senegam- 
bia estaba avasallada, y el Rey de los jolofos venia a Lisboa a 
pedir misioneros y proteccion. De tal modo el imperio portu- 
gues penetraba en el Africa central. 
U penetrando se armaba con dos instrumentos mas: uno, el 

protectorado, sobre los principes indigenas; otro, las misiones 
catolicas. Frailes y soldados arraigaban el imperio. Y al mismo 
tiempo colonizando las islas desiertas del Golfo de Guinea, se 
establecio en San Tome el primer presidio de degradados. 

Puede ahora decirse que, terminado el descubrimiento de la 
costa occidental de Africa hasta Angola, esta concluida tambien 
la serie de las invenciones con que nosotros los portugueses 
mostramos al mundo entero el arte moderno de regir colonias. 
Y la prueba de que eran ciertos estos nuestros descubrimientos 
de instituciones, la tenemos en la fidelidad con que los tie~npos 
posteriores y todos los pueblos que vinieron despues aprendie- 
ron con nosotros la colonizacion con inmigrantes y con presi- 
diarios, las misiones, los protectorados sobre los soberanos 
indigenas, los estancos o inonopolios regios, las factorias de 
comercio interior y las Companias investidas en funciones sobe- 
ranas. Si la honra de los portugueses es mucha, como descubri- 
dores de tierras, no es menos, y tal vez mayor aun, como inven- 
tores del regimen colonial moderno. 

Consumado como esta el descubrimiento de media Africa, 
no debemos olvidar, no obstante, seflores, que esto no era el 
fin, sino simplemente el medio, el camino de las Indias dora- 
das, para donde se alargaba tambien con ansia la adivinacion de 
Colon. La accion de esta epopeya peninsular se precipita. a sus 
misioneros del Congo, D. Juan 11 recomienda la exploracion 
de la tierra en demanda del Preste. La idea de llegar alli por 
tierra, trasladada de Marruecos, paso para Angola. Temiendo 
que, con el afan del descubrimiento, otros vengan a coger el  
fruto casi maduro de tantos anos de trabajo, D. Juan II proce- 
dia como en eras remotas los cartagineses habian hecho a los 
romanos en los derroteros inediterrrineos de la Espana. 

Esparcia la mentira de la imposibilidad de los navios re- 
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dondos poder ir a la costa de Mina, donde solamente podian 
navegar carabelas, que nadie tenia sino nosotros. Y para acre- 
ditar el ardid, ordenaba secretamente a los capitanes que hicie- 
sen dar en la costa algunos de esos navios redondos que, yu en 
mal estado, llevaban para eso de Portugal. Es  que, principal- 
mente, al saberse como los Reyes Catolicos habian acogido las 
proposiciones de Colon, rechazadas en Portugal, debia haber 
un recelo tan grande, cuanto mayor era la esperanza de ver rea- 
lizados los deseos de la nacion entera. 

Esta persistencia, senores, esta tenacidad de un p u e ~ l o  en la 
realizacion de su designio, es nuestro mayor titulo de gloria. La 
fuerza por t~guesa  se nos presenta con el caracter de un ele- 
mento. Y si a esta constancia debe la civilizacion el descubri- 
miento de un mundo, la politica debe al genio portugues los 
tipos de instituciones en que, por la explotacion colonial, se 
puede decir que reposa, hace tres siglos, la riqueza entera de 
Europa. 

a 

No se diga, senores, porque es un error, ni que fue de los de 
signios comunicados a 1). Juan 11 por Colon que produjo en el 
Rey la decision de precipitar acontecimientos rapidamente in- 
evitables desde que se llegara a Angola; ni se acuse tanlpoco al 
gran genoves de plagiar0 de nuestros navegantes, y mucho me- 
nos de haber obtenido de cualquiera de ellos el secreto de su 
derrotero. E l  patriotismo nada gana deprimiendo a los gran- 
des hombres que circunstancias, en este caso muy naturales, 
como veremos, apartaron de nuestro gremio: no gana el patrio- 
tismo y pierde mucho la humanidad. 

Raras veces en el mundo se dio un caso tan lleno de leccion 
como el viaje de Colon, en el que se ve, cuanto puede la auda- 
cia de un hombre, cuanto vale el fanatismo de una idea y como 
esa iluminacion exalta y multiplica 13s fuerzas; viendose al 
mismo tiempo como el espiritu humano procede enganosa- 
mente, por falsas vias, para, sin embargo, llegar siempre al des- 



tino cierto. No me compete a mi decir quien fue Colon: me 
basta afirmar, de pasada, que se me figura, como portador electo 
de una idea, que todavia se le presentaba bajo la forma de un 
error. 

Decir que la corazonada-consientasenie emplear esta pala- 
bra-que la corazonada de Colon era apenas un embuste para 
encubrir la mana de secretos alcanzados de los marineros por- 
tugueses, es, cuanto a mi, sustituir la historia por el enredo, y 
empequenecer demasiado la estatura de los hombres. 

La verdad es, senores, que las navegaciones occidentales de 
los portugueses habian parado en las Azores. Soda  nuestra 
atencion, toda nuestra ambicion, todos nuestros esfuerzos y es- 
peranzas estaban vueltos hacia el Sur. 

Pero no se afirme tampoco, para exaltar la honra de Colon, 
que no carece de un pedestal hecho con el desprestigio ajeno: 
no se afirme de ningun modo que las expediciones de don 
Juan 11, el viaje de Diego Cam y el de Bartolome Diaz, con mas 
la jornada oriental de Paiva (de que mas adelante hablaremos), 
fueron determinados por los planes de Colon manifestados al 
Rey de Portugal, cuando en 1483 le ofrecio ir por el Oeste a 
tomar puerto en las Indias. 

Acabamos de ver, sefiores, como en el propio dia en que se 
sento en el trono, dos anos antes de la propuesta de Colon, don 
Juan 11 dio impulso a la vieja empresa del infante D. Enrique; 
y como los hechos posteriores se ligan a los primeros actos, ma- 
nifestando la prosecucion firme de un plan asentado. D e  la ex- 
pedicion a la Mina, vino la de Diego Cam, y de esta, 6 antes de 
estas, porque fueron dos sucesivas en 84 y 85, viene en 86 el 
gran viaje maritimo de Bartolome Diaz y la jornada terrestre 
de Covilhan y Paiva a las tierras del Preste Juan, ultimos mo- 
mentos de esta historia que nos propusimos trazar y seguida- 
mente contaremos. {Como se pretende, pues, cuando los hechos 
asi denuncian un encadenamiento jamas interrumpido, que tales 
hechos proviniesen de aparecer la propuesta de Colon en los 
Consejos de D. Juan II? 

No puede ser. 
Ni Colon tenia en P o r t ~ g a l  uri lugar y un credito que mere- 

ciese tamanas consecuencias. Adivinase el sinnumero de pla- 



nes de viajes que cada piloto, mas 6 menos obscuro, idearia en la 
mente en esa hora en que el vertigo del mar arrastraba a todas 
las imaginaciones y el deseo de los tesoros de la India desper- 
taba todas las codicias. Suponese la cantidad de arbitrios que 
diariamente serian propuestos. Y si hoy se discute el plan de 
Colon, es porque la fortuna lo corono; y si nos cuesta concebir 
un Colon perdido en la turba de los marineros que de todas 
partes venian a Lisboa a la aventura, es porque estarnos viendo 
su imagen aureolada por la gloria inmensa del exito. 

El hecho, no obstante, es que Colon, a los treinta anos, ya 
hombre hecho en el mar, vino -i Portugal, como tantos, en busca 
de fortuna, arrastrado por los clamores que daban a1 mundo 
nuestras navegaciones y descubrimientos. Venia con el su her- 
mano Bartolome. Se embarco en un viaje al Norte, haciendo, 
a lo que parece, otro o mas viajes a Guinea, y de cierto varios a 
las islas. En  Lisboa se caso con la hija del genoves Perestrello, 
nacionalizado portugues como donatario de Puerto Santo, y 
naturalmente heredo de su suegro los documentos y cartas, asi 
como los del marido de la otra hija, cuando este murio. {Nacirj 
de tal herencia la idea de su viaje? E s  posible, y hasta quizas 
probable. 

En  la isla de Puerto Santo, cuando alli fue con su suegro, 
nacio su hijo Diego, el futuro 1 h q u e  de Veragua. Puerto Santo, 
sin embargo, la capitania de Perestrello, era y es apenas un are- 
nal esteril. La familia vivia mas que modestamente. Colon ga- 
naba en la obscuridad la vida como cartografo y piloto. Lo 
pintan los biografos como un hombre concentrado, esquivo, 
sin sociedad, sin amigos y al mismo tiempo visionario, al punto 
de considerarle como charlatan. Asi debia ser, porque son asi 
generalmente los hombres consumidos por una idea. 

Espiritu profetico, lector asiduo de la Inzago nzundz; de Pedro 
Alliaco, oyendo a todos los hombres letrados, eclesiasticos 6 
seglares, latinos y griegos, judios y moros, corno por si propio 
confiesa; Colon, que vivia de disenar planisferios maritimos y, 
profundamente piadoso, esperaba la realizacion de los vaticinios 
de Isaias, confundia en el cerebro las iluminaciones misticas y las 
revelaciones nebulosas de la ciencia de su tiempo. Era felizmente 
un visionario, porque de su vision vino la America al mundo. 



CalcUlaba erradamente, porque no era exacta la medicion de 
la tierra, que yendo con rumbo del Oeste, por el paralelo de 
las Canarias, en cinco semanas de navegacion directa venceria 
las mil leguas de distancia para la India, o para Cipango de 
Marco Polo, el Japon antilla del continente oriental. 

La distancia era de hecho doble, y las antillas eran las de 
la America Central en vez de Cipango. Entre lo que suponia 
hallar, y lo que de hecho descubria, habia otro inundo. 

Pero nada importa si por el camino de un error se llego a la 
verdad. Tambien nosotros ibamos penetrando en el mar en 
busca del Preste Juan, que era un sueno, y tras el, llegamos a 
la India. E l  inundo es asi, hecho de ilusiones que insinuaron 
verdades ..... 

Fue en 1483, que Colon propuso su idea al Rey de Portugal. 
E s  muy arriesgado, senores, discutir actos de estos cuando se 

entiende que la razon relativa esta del lado de aquellos que, 
condenados por el exito, probaron no tener por si la razon ab- 
soluta. Dicese, y tal vez con motivo, que la historia es la apolo- 
gia de los hechos consumados. 

Pero Zque efecto debia producir en los hombres pensadores 
de Portugal la proposicion de un iluminado, solo y obscuro, 
que terminantemente venia a afirmar ser un error el trabajo de 
tantas decenas de anos, los esfuerzos de tanta gente, la espe- 
ranza constante de un tan dilatado periodo, la tradicion ya 
arraigada en un pueblo entero? {Que confianza mereceria al 
portugues, cuya cualidad fundamental fue  siempre la prudencia 
fuerte, el consejo de abandonar el rumbo de las costas africa- 
nas, para lanzarse de lleno en la vastedad perdida de los indefi- 
nidos mares occidentales? Dice Garibay, senores, que tornaron 
al proponente por un italiano burladov. 

Y se comprende un tan deplorable engaiio, cuando el propio 
Colon se enganaba por completo en la exactitud de sus miras. 
Pero D. Juan 11, como hombre genial que era, sentia la atrac- 
cion de la verdad. Mando, pues, el rey examinar el plano una 
segunda vez, pero la Junta sentencio corno la primera. 

Y, me atrevo a afirmarlo, no podia sentenciar de otra forma; 
porque era necesario proceder por intuicion, por corazonada, 
por azar, para en tal monlento haber procedido con acierto. 



E l  mundo, como la geografia del tiempo erradamente lo des- 
cribia, era lo que aun podemos ver en el famoso globo de Be- 
haiin, en Nuremberg. Acababa con el Cypango de Marco Polo, 
esto es, en el Japon. Nadie sospechaba la existencia interme- 
diaria de la America y del mar Pacifico; y tanto es asi, que Co- 
lon, al volver, juzgo haber descubierto las Indias, y nadie pudo 
contestarle el error, quedando esas tierras nuevas con el nom- 
bre que aun hoy tienen de Indias occidentales. 

Afligido e irritado como todo vidente, a quien los incredulos 
desdenan y repelen, Colon hizo como Scipion, despidiendose 
de esta su patria adoptiva que se le mostro tan ingrata. Salio de 
Portugal, y no me compete a mi contar, como igual frialdad e 
incredulidad hallo en Genova, en Venecia, en Francia, por 
donde quiera que exponia su idea, hasta que dos anos despues 
encontro en Madrid, en los Reyes Catolicos, oidos abiertos 
para escuchar sus promesas y brazos fuertes para realizar sus 
designios. Por  que, tambien aqui, senores, los consejos de la 
sabiduria se pronunciaron contra la teoria de los antipodas. 

Pero la intuicion de los soberanos vencio la resistencia de los 
sabios; y Fernando e Isabel, para quienes D. Juan 11 era e l  
/zombre por excelencia, parece que, abrazando el plan de Co- 
lon, adivinaban el fundamento de la resistencia previdente del 
Rey de Portugal. 

Colon partio, pues; se rasgaron los mares, se descubrio un 
mundo nuevo, enteramente ignoto; y es en honra y memoria 
de ese acto culminante de los hombres que hoy nos reunimos 
aqui preparando la fiesta de su conmemoracion centenaria. An- 
tes, sin embargo, de ser un hecho el descubrimiento de la Ame- 
rica, tenemos aun que contar los ultimos viajes portugueses. 

Asi que los navios de d iego Cam volvieron de su segundo 
viaje al Congo, se resolvio inmediatamente mandar una nueva 
expedicion que al fin doblase el Cabo de Africa. Todo hacia 



creer que estaria muy proximo. i Mas alla quedaban las Indias! 
La impaciencia era enorme, tal vez hasta porque en ese propio 
ano de 1486 se sabia que los Reyes de Castilla habian desposado 
la causa de Colon. A pesar de la seguridad que da el saber, la 
confusion y la incertidumbre acerca de la verdad de las tierras 
eran tantas, que sin duda habria el recelo de ser precedido, 
mayormente en el espiritu del Rey, cuyas inclinaciones cono- 
cemos. 

i Sorprendente espectaculo este, senores, de la porfia entre 
las dos naciones peninsulares, para saber cual de ellas, engran- 
deciendose , engrandeceria el mundo con el descubrimiento 
de las regiones orientales! iDocumento una vez mas elocuente 
de cuanto, pulsando a un mismo compas, los dos pueblos 
fueron siempre hermanos en sus momentos afortunados! Esta 
competencia, esta rivalidad, si se quiere, estaba mostrando a 
Europa, espectadora pasiva, la armonia de nuestras a~nbicio- 
nes y la comunidad de nuestros destinos. 

Bartolome Diaz fue el comandante escogido para la expedi- 
cion, cuyo programa era navegar para el Sur hasta doblar el 
Africa. En  Agosto partieron de Lisboa. Ya los viajes no eran 
simples expediciones de cabotaje a lo largo de las costas, como 
antes. Los marineros portugueses se habian familiarizado con 
los mares de la Guinea, y los progresos de la nautica y de la 
construccion naval habian sido enormes en el medio siglo 
precedente. Era  un viaje de gran navegacion el que se em- 
pezaba. 

La navegacion corrio sin incidente o novedad hasta el cabo 
Negro que doblaron, asestando el Padron Santiago en el lugar 
de Serra Parda. Cinco grados despues entraron en Angra de las 
Vueltas, que queda en la punta al Sur del rio Orange. Aproxi- 
mabanse, con efecto, al Cabo de Africa, y temiendolo, corrie- 
ronse de ahi a lo largo. Trece dias enteros llevaron el rumbo 
en linea recta al Sur. E l  frio era intenso, y para ver si aun ha- 
bia Africa vedandoles el camino, cuidando que la costa tal vez 
aun siguiese de Norte a Sur, viraron en angulo recto poniendo 
rumbo al Este. Dias sobre dias pasaron sin que viesen tierra. 
2Se habria acabado el Africa? Otra vez cortaron en angulo 
recto virando el rumbo al Norte. Asi fueron a hacer tierra en 



la Angra que lla~naron de los Vaqueros. Sin saberlo habian do- 
blado el Cabo, apartandose mucho de el, mar adentro. 

Fueron subiendo entonces la costa oriental africana hasta el 
rio del Infante, denominado por los ingleses Great $3 2-iver, 
porque las tierras extremas de Africa las perdimos, comprome- 
tiendo asi el porvenir de nuestro dominio en esaparte del mundo 
desde que separamos las dos costas, permitiendo que los holan- 
deses se enclavasen en las regiones templadas del Cabo. 

Obligados a retroceder por los clamores de las tripulaciones, 
a la vuelta, navegando a la vista de tierra, depararon con el te- 
rrible promontorio que tantas decenas de anos llevara a alcan- 
zar, y al que lla~naron de las Tormentas por los temporales mie- 
dosos que alli los asaltaron. iEnhorabuena! Traian la buena 
nueva de que el Africa, segun todas las tradiciones, se podia do- 
blar. Llegaban al fin de diez y ocho meses de un viaje penosi- 
simo, y D. Juan 11, viendo proxima la realizacion de sus ardien- 
tes deseos, hizo borrar el nombre del Cabo y cambiarlo por el 
de Buena Esperanza. 

Era, con efecto, mas que la esperanza de alcanzar la India; 
era la casi certeza de haberlo conseguido. 

Mientras Bartolome Diaz demandaba por mar el Cabo, don 
Juan 11 envia por tierra al Oriente dos viajantes en demanda 
del Preste Juan de las Indias: son Alfonso de Paiva y Pero da 
Covilhan. Simultineamente el secreto de las Indias era buscado 
por el Norte, por el Sur y por el Oeste; por Paiva, por Barto- 
lome Diaz y por Colon; unos por mar, otros por tierra; uno a 
traves de los continentes centrales del globo, otro a lo largo de 
sus costas australes africanas, otro, finalmente, largando el 
vuelo de sus alas llevadas por el viento de una idea profetica a 
traves del Oceano que corto con la rapidez fulminante del rayo. 

(Como es que, de tal forma cenido en las vueltas de la volun- 
tad humana, apretado cada vez mas en un circulo retraido siem- 
pre, el secreto del mundo podia dejar de ser desvendado? 

Casi por el mismo tiempo llegaban a Lisboa Bartolorne Diaz 
con la noticia de haber doblado el Africa, y las cartas de Covi- 
lhan asegurando que, por ese camino, de cierto se llegaba a la 
India. 

Puede, pues, decirse, senores, que despuks de estos viajes 



paralelos de Bartolome Diaz y de Covilhan, el camino de la In -  
dia estaba descubierto ocho anos antes del gran viaje de Vasco 
de Gama. D e  tal modo se encerraba el primer periodo de las 
navegaciones portuguesas, y asi termina el cuadro trazado a esta 
conferencia. 

Cuando Colon aporto a Lisboa, de vuelta de la travesia atlan- 
tica, juzgando haber desenibarcado en Cypango y descubierto 
el canlino occidental de la India, teniamos nosotros ya la cer- 
teza de poseer el secreto del derrotero por el Sur. Todo el 
mundo ignoto, asi atacado en sus dos fronteras extremas, habia 
de pertenecer, pues, a ambas naciones penirisulares, entre las 
cuales se repartia. Es  este hecho, unico en la civilizacion, y que 
para siempre, en cuanto haya memoria de los hombres, nos 
dar& el lugar eminente que ocuparnos en la Historia; es este 
hecho, senores, el que determina la sentencia papa1 y el tratado 
de Tordesillas firmado entre los Reyes de Castilla y Portugal 
para el reparto del n~undo,  por el meridiano, de 370 leguas al 
Oeste de las islas de Cabo Verde. 

Asi termina la larga historia a cuyos origenes obscuros asieti- 
mos, cuando, en las remotas epocas de la reconquista, a la voz 
del Obispo de Compostela, surge la primera alborada de la ma- 
rina portuguesa en el recondito Noroeste de nuestra Peninsula. 
Confundidos entonces en la aspera pelea de la redencion de la 
patria espanola, la Historia nos separo despues en dos naciones 
diversas ; pero la identidad de nuestras almas se muestra ahora 
esplendidamente cuando, en esta hora culminante, ta1nbi6n nos 
encon tramos concurrentes, y por tanto, socios, en la empresa 
magnifica de la redencion de un inundo nuevo; nosotros, que 
asociadamente habiamos redimido la Peninsula hispanica del 
yugo mauretano. 

Colon descubre por el Oeste una frontera del mundo ignoto. 
Vasco de Gama descubre la otra por el Este. ]Dirianse dos bra- 
zos de un solo cuerpo, estrechando toda la tierra! Y cuando 
falta aun reconocer lo que realmente existe por el interior de 
esas dos fronteras extremas de la India malabar y de la Ame- 
rica atlantica, es un portugues, senores; es un portugues coman- 
dando navios Castellanos ; es Magalhaes quien fondea en el mar 
Pacifico, desvendando al fin el ultimo secreto de la tierra y 



dando la vuelta entera a1 globo. ~Quierese prueba mas elocuente 
de que el exito sublime y esta alianza que se decia fatidica, para 
demostrar la hermandad del alma y la unidad de accion heroica 
de las dos naciones peninsulares? 

Terminando, no obstante, senores, y agradeciendo la atencion 
dispensada a esta larga y fatigosa narracion, seame licito reivin- 
dicar para mi patria portuguesa la honra debida a los iniciado- 
res. Fue  en nuestra escuela que se educaron todos los marine- 
ros; todos, incluyendo al propio Colon, que dio las Americas a 
Castilla. FuC en nuestras instituciones coloniales que aprendie- 
ron todos los pueblos, todos, incluyendo la propia Inglaterra, 
que del saqueo de nuestro imperio comun hizo el cimiento de 
su fortuna. 
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Pocas veces, al tener que dirigir la palabra a este ilustrado 
auditorio, me he encontrado con una cuestion tan facil de tra- 
tar, en apariencia, como la que se me ha encargado por la Co- 
mision que dirige los trabajos relativos ai Centenario del des- 
cubrimiento de America, y sin embargo, pocas veces ha sido 
mayor mi temor al abordarla, no tanto por las dificultades, para 
mi muy grandes, que pueda encontrar en su desarrollo, cuanto 
por la enorme y principal de condensar lo mas importante del 
asunto en el breve espacio que suele concederse a una confe- 
rencia. 

Cuando se trata de buscar solucion a un problema de critica 
historica, de emitir parecer en una cuestion concreta de las 
innumerables que estan en tela de juicio, la tarea del conferen- 
ciante se presenta mas llana y sencilla. Hay en su trabajo una 
parte meramente expositiva, destinada a presentar ante el audi- 
torio los datos conocidos que, juntos, forman el estado actual 
de la cuestion. Viene despues lo que podriamos llamar parte 
conjetural, en que la sagacidad y perspicacia del disertante 
tienen ancho campo donde lucirse, y finalmente, por el pro- 
ceso logico de las ideas, siguense las conclusiones que quiere 
dejar establecidas, las cuales, en rigor, constituyen lo nuevo e 
inedito, como si dijeramos, el nervio de su trabajo. 

E n  el caso presente, si no hay en realidad problema dificil, si 
la cuestion esta, des& el punto de vista critico, resuelta hace 



tiempo, es tal la suma de materiales, tan grande, tan vasta la 
tarea y al mismo tiempo tan agradable para tratada entre espa- 
iioles, que todo esto reunido produce en el Animo natural con- 
fusion, no pareciendo posible hallar medio habil de dispner  y 
ordenar la copia de datos y noticias reunidos y conservados 
con religioso celo, por varias generaciones de eruditos, en el 
limitadisimo espacio de que dispongo. Nunca con tanta propie- 
dad como ahora podria decir que siento flaquear mis debiles 
fuerzas ante la magnitud de la empresa, una vez que en este 
caso hay que tomar la frase en su acepcion literal, esto es, lo 
grande, lo dilatado y vasto del asunto. 

No espereis, por tanto, novedades, en lo que A los hechos e 
instituciones se refiere, en la conferencia de esta noche. No 
vengo a comunicaros ningun secreto de erudicion recondita, 
ni siquiera a hacer la critica de las fuentes para el estudio de la 
historia de los Reyes Catolicos. Por  punto general habre de 
limitarme a exponer sucintamente lo que hace ya tiempo ha 
sido objeto de la investigacion de los eruditos, evocando el re- 
cuerdo de hechos e instituciones analizados y puestos en claro 
ha mas de cincuenta afios, si bien por eso mismo, no tan pre- 
sentes en la memoria de los amantes de la patria grandeza, 
como si su conocimiento datara de mas reciente fecha. 

Dejando, pues, a un lado todo preambulo y entrando desde 
luego en materia, nada sorprende tanto, al estudiar la situacion 
de Espana en 1492, y en general al finalizar el siglo xv, como 
la consideracion de que el estado floreciente del pais, el orden 
en la administracion y en la hacienda, los progresos en la orga- 
nizacion militar sobre ?la base de la nacion armada, el desarro- 
llo de la marina mercante, y en suma, cuanto puede contribuir 
a la prosperidad nacional en el interior y valer el respeto y 
temor de las demas naciones, que obra tan gigantesca se hubiera 
comenzado y llevado a feliz remate dentro del reinado de los 
Reyes Catolicos. En  realidad, la mente se resiste a admitir que 
en el breve espacio transcurrido desde la muerte de Enrique IV 
hasta el afio de la toma de Granada, se haya podido operar 
transformacion tan completa. 

Es  regla constante en la historia de los pueblos y de las insti- 
tuciones, que unos y otras se desarrollen lentamente. A una 



honda reforma legislativa no responde sino en el transcurso del 
tiempo la reforma social que por este medio se quiso introdu- 
cir. Los frutos de las revoluciones politicas no son de ordinario 
recogidos por la generacion que las vio hacer. D e  ahi la origi- 
nalidad y grandeza de un periodo en que se realiza, sin conmo- 
ciones sangrientas, una revolucion politica de trascendencia 
innegable, que en pocos anos cambia de arriba abajo la situa- 
cion del pais, trocando una Monarquia debil y arruinada, en 
Estado poderoso, cuyas fuerzas exuberantes permiten descu- 
brir un nuevo mundo y extender por Europa la fama y el pres- 
tigio del nombre espanol. 

Dada la nocion generalmente admitida respecto al desenvol- 
vimiento gradual de los hechos historicos, apenas se explica 
que el reino de Castilla pudiera pasar de una manera tan rapida 
de la situacion decadente y vergonzosa en que se encontraba 
en tiempo de Enrique IV al esplendor y grandeza, a la viril 
expansion del reinado siguiente. 

Fenomeno semejante no es frecuente en la historia de los 
pueblos sino despues de revoluciones sangrientas, que hacen 
salir a la superficie el desacuerdo que existe entre gobernantes 
y gobernados. Por  medios absolutamente pacificos, sin derra- 
mamiento de sangre, son muy contadas las revoluciones politi- 
cas importantes que han podido hacerse, y cuando asi ha suce- 
dido, siempre se encontrara al lado de sucesos que, por cir- 
cunstancias felices, han iniciado y empujado el movimiento, 
personalidades eminentes a cuyo tacto y habilidad hay que 
atribuir buena parte del exito. Esto ultimo fue lo que ocurrio 
en Espana en el periodo que examinamos. 

Unidas las coronas de Aragon y Castilla en Ias personas de 
Fernando e Isabel, y terminada victoriosamente la guerra de 
Granada, el ano 1492 senala en nuqstra historia el principio de 
una nueva era. Lo que durante siglos habia sido el ideal cons- 
tante de los monarcas aragoneses y castellanos, viose realizado 
por un feliz concurso de circunstancias en tiempo de los Reyes 
Catolicos: reunir en un solo Estado las dos Monarquias cristia- 
nas, y con la suma de poder asi obtenida, arrojar los mulsuma- 
nes al otro lado del Estrecho, dando cima con esto a la santa 
obra de la Reconquista. 



Claro es que la realizacion de empresa tan grande en espacio 
de tiempo relativamente breve, no podia menos de producir 
un cambio radical y profundo en la manera de ser de la Monar- 
quia espanola, y, por consiguiente, en la situacion respectiva 
de los distintos poderes que la constituian. 

La antigua contienda entre las pretensiones de la nobleza y 
las prerrogativas del poder real quedo, por el solo hecho de la 
formacion de una gran monarquia, resuelta definitivamente en 
favor de este. Aquellos sefiores turbulentos, cuyo poder habia 
casi igualado el de los reyes, mientras existio la separacion de 
los Estados cristianos, encontraronse entonces reducidos a 
situacion de inferioridad tan evidente, que toda idea de resis- 
tencia a la voluntad del soberano hubiera parecido verdadera 
insensatez. 

E n  esta, que con entera propiedad de lenguaje podria lla- 
marse verdadera revolucion politica, lo que mas sorprende, 
como antes he dicho, es la rapidez con que sin necesidad de 
afrontar graves conflictos se llevo a cabo. Debiose esto en gran 
parte a la prudencia y habilidad, no exentas de energia, des- 
plegadas por los Reyes, y muy especialmente por Isabel, que 
en su calidad de sucesora del imbecil Enrique I V  y del debil 
Juan 11, encontro al subir al trono mas ensoberbecida que 
nunca a la nobleza, y mas que nunca desprestigiado el poder 
real. 
A favor de la anarquia que caracterizo el reinado de Enri- 

que lV, habian extremado los grandes el abuso llevandolo 
hasta el ultimo limite. Habfanse hecho duenos de todos los 
cargos importantes, se habian apoderado de buena parte de 
las rentas reales, y avidos de emanciparse en absoluto de la 
dependencia del monarca, acunaban moneda como principes 
soberanos, y al abrigo de sus fortalezas, y sostenidos por sus 
mesnadas, no reconocian en sus dominios fuero ni autoridad 
superior a la suya. E n  tales circunstancias, facil es comprender 
la prudencia exquisita que se requeria para reducir a cuerpo 
tan poderoso, y el tacto y habilidad necesarios para no aventu- 
rar ninguna medida importante sin la seguridad de tener fuerza 
bastante para imponer su cumplimiento. Esta fuerza no podia 
proceder sino del pueblo, del estado llano, tan interesado como 



el monarca mismo en poner freno a las demasias de los nobles 
y en afirmar y robustecer el poder real. Tal fue el apoyo que 
buscaron los Reyes Catolicos, y esto es lo que explica princi- 
palmente, no solo las reformas de su reinado, sino la gran re- 
volucion politica que en la mayor parte de Europa se llevo a 
cabo por este tiempo. 

Sabido es, en efecto, que si bien en parte alguna fue tan ra- 
pido y definitivo como en Castilla el predominio del poder real 
sobre la nobleza, casi al mismo tiempo que aqui aparecieron, en 
Portugal, en Francia y en Inglaterra, monarcas dotados de ta- 
lento y energia suficientes para sacar partido de las circunstan- 
cias en favor del poder real, sustrayendolo para siempre a la 
dependencia en que durante la Edad Media lo habian tenido los 
nobles. Estos, en vez de organizarse, contribuyendo a ectable- 
cer el orden en el Estado, lo cual les hubiera asegurado un papel 
politico importante y duradero, se obstinaron en permanecer 
completamente ajenos al movimienta de progreso que empujaba 
a la sociedad, y como era inevitable, no tardaron en ser arro- 
llados por la corriente general. La toma de Constantinopla por 
10s turcos hizo ver la necesidad de establecer alianzas entre 
los Estados cristianos como unico medio de combatir al ene- 
migo mortal de la cristiandad. Por  primera vez hubo entonces 
algo parecido a lo que llamariamos hoy un sistema politico en 
Europa, impuesto por la necesidad de unirse y concentrar las 
fuerzas que en todas partes se sentia. La idea de patria, limitada 
durante los siglos anteriores a la ciudad, al municipio o al feudo, 
hizose extensiva a toda la nacion; en fin, el concepto moderno 
de la nacionalidad apareci6 entonces por vez primera. 

Si en parte alguna habia alcanzado el poder de la nobleza 
grado tan alto de desarrollo como en Aragon, por la indole es- 
pecial de su constitucion, y en Castilla por los abusos y el favo- 
ritismo, tampoco en parte alguna cayo en menos tiempo que en 
estos reinos, gracias a la constante y habil politica de los Reyes 
Catolicos. 

En  1492, cuando la rendicion de Granada termino la guerra 
de la Reconquista, el orden que de tiempo atras se habia estable- 

ido en la Administracion, el respeto a la ley y el temor al poder 
central, cosas todas desconocidas en los reinados anteriores, 



permitieron a los monarcas preparar la nacion para intervenir 
con exito en la politica europea, al mismo tiempo que con dili- 
gente solicitud atendian a favorecer el desarrollo de la riqueza 
publica. 

Tanto en el orden politico como en el administrativo p eco- 
nomico, asi en la direccion de las empresas militares como en 
el impulso dado a la industria y al comercio y hasta a la cultura 
general, las principales reformas introducidas en tiempo de los 
Reyes Catolicos son en su mayor parte anteriores a 1492, lo 
cual es casi tanto corno decir que en este ano habian podido 
ya apreciarse sus resultados. 

Desde las Cortes de Madrigal de 1476, convocadas, segun in- 
genuamente dice Hernando del Pulgar, •ápara dar orden en 
aquellos robos e guerras que en el reino se facian•â, se habia tra- 
tado con el estableciniiento y organizacion de la Santa Herman- 
dad, de poner termino al estado de anarquia, resultado de los 
desordenes pasados. D e  entonces data lareorganizacion, o mejor 
dicho, la resurreccion de la administracion de justicia, nula en 
absoluto en el reinado anterior, por carecer de fuerza el poder 
central para hacer ejecutar sus fallos. 

Habia sido frecuente en Castilla, durante la Edad Media, el 
establecimiento de hermandades o confederaciones politicas 
entre los pueblos, que, por regla general, tenian por objeto velar 
por la conservacion de los fueros y privilegios de los asociados. 
La hermandad establecida por los Reyes Catolicos se diferencio 
radicalmente de las anteriores, en que lejos de limitarse a al- 
gunas ciudades abrazo los reinos de Castilla y de Leon, exten- 
diendose despues a Galicia , Toledo, Andalucia, y ultimamente 
a Aragon, es decir, que fue general, y ademas, que por la forma 
especial dada a su organizacion, en vez de servir de instrumento 
de resistencia al poder real, como habia ocurrido muchas veces, 
fue, por el contrario, su principal apoyo en la obra de someter 
la nobleza y afirmar sobre solidas bases el orden en el Estado. 

E n  las Juntas que los Procuradores de Castilla celebraron en 
Madrigal en 1476, y que prosiguieron en Cigales y Duenas, 
acordose que cada cien vecinos contribuyeran con diez y ocho 
mil maravedises para mantener un hombre de a caballo, orga- 
nizandose por este medio una fuerza de dos mil hombres, a la 



que se dio por general al Duque de Villahermosa, hermano 
bastardo del Rey. Esta milicia, con sus oficiales, estaba siempre 
dispuesta a acudira donde era llamada, de modo que ademas de 
mantener la seguridad en los caminos y perseguir a los malhe- 
chores, formaba una especie de ejercito permanente que servia 
para tener a raya a los poderosos amigos de turbulencias. Tam- 
bien, en distintas ocasiones, prestaron auxilios de consideracion 
a los Reyes; pagando ademas de la contribucion acostumbrada, 
subsidios extraordinarios para ayuda de los enormes gastos que 
ocasionaba la guerra de Granada. 

La Hermandad subsistio en esta forma hasta 1498, en que res- 
tablecidos el orden y el sosiego, revestida de la fuerza coxnpe- 
tente la justicia ordinaria, consideraron los Reyes que habian 
desaparecido las razones a que se debia su establecimiento. E n  
1492, por tanto, la encontramos en pleno vigor, siendo la encar- 
gada de guardar los caminos y de impedir los actos de bandidaje 
a que al abrigo de sus fortalezas eran tan aficionados algunos 
senores. Harto habian conocido estos que la nueva organizacion 
de la Hermandad habia de servir de freno a sus demasias, cuando 
en cierta ocasion, acaudillados por el Duque del Infantado, di- 
rigieron una energica representacion a los Reyes pidiendoles 
que la abolieran. Pero toda resistencia era inutil, y desde que e1 
Conde de Haro,  uno de los sedores que poseian mis  extensos 
dominios en el norte de Espana, introdujo en sus tierras la Her- 
mandad, muchos nobles imitaron su ejemplo, alcanzando de este 
modo aquella institucion desarrollo mucho mas grande que el 
que en un principio se le habia querido dar. 

Mucho mas importantes que las Cortes de Madrigal y que 
todas cuantas se celebraron en tiempo de los Reyes Catolicos, 
fueron las de Toledo de 1480, donde, segun la pintoresca frase 
de un contemporaneo, <se hicieron las leyes y las declaratorias, 
todo tan bien mirado y ordenado que parescia obra divina para 
remedio y ordenacion de las desordenes pasadas•â (1). No pare- 
cera exagerado este elogio despues de leer el Ordenamiento de 

(1) Galindez de Carvajal, Anales dreues en la  Cokccion de documentos ine'difas, 
t. XVIII, 267. 



estas famosas Cortes (1), antes habra que reconocer con el eru- 
dito academico encargado de coleccionar y ordenar los cua- 
dernos de Cortes, que las de Toledo de 1480 bastarian para 
acreditar a los Reyes de sabios legisladores y hacerlos dignos 
de eterna fama. 

Adviertese desde luego en el Ordenamiento citado, la omision 
de los nombres de los grandes del reino, asi prelados como ca- 
balleros, que rodeaban el trono, omision que no parece casual 
sino muy meditada, al mas reciente de los historiadores de nues- 
tras antiguas Cortes, pues desterrar la antigua formula •áestando 
y conmigo•â tiene gran analogia con la abolicion de los privilegios 
rodados, para demostrar que la potestad real no necesitaba la 
confirmacion de los prelados y altos dignatarios ( 2 ) .  Por  lo de- 
mas, a estas Cortes asistieron del brazo de la nobleza cuantos 
pudieron venir, y los que no concurrieron, mandaron su parecer 
por escrito en materia para unos y otros bien poco agradable, 
pues se trataba de revocarles las mercedes que injustamente 
les habian sido otorgadas a favor de las turbulencias del rei- 
nado anterior. 

Del brazo popular fueron llamados los Procuradores de las 
ciudades y villas, •áque suelen enviar Procuradores de Cortes en 
todos nuestros reinos•â, como dicen los Reyes en el preambulo 
del Ordenamiento. Eran estas diez y siete en total, que Her- 
nando del Pulgar enumera en su Cronica en el orden siguiente: 
Burgos, Leon, Avila, Segovia, Zamora, Toro, Salamanca, Soria, 
Murcia, Cuenca, Toledo, Sevilla, Cordoba y Jakn, que eran las 
ciudades; y las villas de Valladolid, Madrid y Guadalajara, •áque 
son las que acostumbran continuamente enviar Procuradores a 
las Cortes que facen los Reyes de Castilla e de Leon•â (3). 

Este punto de las ciudades y villas que tenian representacion 
en Cortes, dista mucho de estar tan claro comn de las palabras 
de Hernando del Pulgar parece deducirse. Menos de un siglo 
antes de estas Cortes de Toledo, en las de Madrid de 1391, en- 

(1) Puede verse integro en las Cortes de los antiguos reinos de Leun y de Castilla, t. IV, 

109, publicadas por la Academia de la Historia. 
(2) Colmeiro, Cortes de LeUn y de Castilla. Introd., t. 11, 52. 

(3)  Crbnica de los Reyes Catulicos, part. 11, cap. XCV. 



contramos los Procuradores de cuarenta y nueve ciudades y 
villas, y todavia en las de Valladolid de 1440 no esta limitado 
el numero de ciudades y villas representadas como, segun el 
testimonio de Pulgar, se hizo despues. 

Nada puede daridea tan completa de las enormes proporcio- 
nes que alcanzo el desorden y la anarquia en tiempo de En -  
rique IV, corno la situacion miserable a que en su tiempo se vi6 
reducida la hacienda real. La insensata prodigalidad de aquel 
monarca habia mermado en tal manera las rentas de la Corona, 
que al reunirse las Cortes de 1480 apenas llegaban a 30.000 
ducados, cantidad muy inferior a la que disfrutaban algunos 
particulares, y desde luego insuficiente para sostener el estado 
real. E l  descredito en los ultimos anos del reinado de Enri- 
que IV era tan grande, que los albalaes 6 vales de renta real, 
situados sobre las alcabalas y demas impuestos, se vendian uni- 
camente por lo que importaba el redito de un ano. Los apuros 
del monarca fueron de tal suerte, que, segun testimonio de un 
conten~poraneo, llego a carecer hasta de lo necesario al mante- 
nimiento de su persona (1). 

En diferentes ocasiones los Procuradores en Cortes habian 
hecho energicas representaciones con motivo de la prodigalidad 
del Rey, alcanzando de este una revocacion solemne de cuan- 
tas mercedes y donaciones habia hecho desde 1464, o sea desde 
el principio de las turbulencias que ya no cesaron hasta el fin de 
su reinado, mandando que <si tales cartas paresciesen, sean obe- 
decidas y no cumplidas por los concejos y personas a quien se 
dirijan•â. Imposible seria citar testimonio mas elocuente del 
grado de rebajamiento a que habia llegado el poder real que 
esta disposicion de Enrique IV. 

Conviene, sin embargo, tenerle presente, asi como el caracter 
ilegal de toda enajenacion de las rentas de la Corona, para com- 
prender que el acuerdo de las Cortes de Toledo, de revocar las 
mercedes injustamente concedidas en el reinado anterior, lejos 

(1) Suma de los Reyes de Espana, escrita en Italia en 1492, y dedicada al rey D. Fer- 
nando de Napoles. Manuscrito de la Academia de la Historia citado por Clemencin. 
Dice que D. Enrique a fines de su reinado, fue venido en fanta pobreza y necesidad, puc 
muchas veces le faltaba para el irnan&ninrieizto de su ftusona. 



de ser una medida de caracter revolucionario, fue por el con- 
trario eminentemente conservadora. Pero a pesar de lo man- 
dado siguio el desorden, siendo para todos letra muerta 13 re- 
solucion de un monarca que carecia de fuerza hasta para hacer 
respetar su persona. 

Los apuros de la Corona venian en ultimo termino a caer en 
una u otra forma sobre los pueblos, lo cual explica la laudable 
constancia con que los Procuradores no cesaban de pedir siem- 
pre que eran convocados en Cortes, que se anularan las merce- 
des hechas sin justificacion bastante. Vieronse realizados sus 
deseos en 1480, en que los Reyes, de acuerdo con los prelados 
y grandes, a quienes se convoco por llamamiento especial, como 
antes he dicho, con intervencion del confesor de la Reina, Fray 
Hernando de Talavera, que por sus virtudes y autoridad 
inspiraba a todos confianza, llevaron a cabo la deseada reforma. 
Hizose esta con tal espiritu de justicia, que muchos prelados, 
y algunos de los nobles que gozaban de mas favor con los Re- 
yes, hubieron de volver a la Corona parte considerable de las 
rentas que disfrutaban. 

El estado comparativo que se formo de las mercedes que se 
pagaban y de las que quedaron por virtud de la reforma, se de- 
signa con el nombre de Libro de las Declaratorias de Toledo, 
y de su examen resulta que las sumas que produjeron para el 
Erario las reformas de Toledo ascendieron a 30 cuentos de ma- 
ravedises, y asi tambien lo asegura el escritor Hernando del 
Pulgar, uno de los comprendidos en ellas, no obstante el puesto 
de  confianza que tenia cerca de los Reyes. Sumando estos 
30 cuentos de maravedises, a los 30.000 ducados escasos que 
antes de la reforma importaban las rentas reales, resultan 
40 millones de maravedises, cantidad en que pueden calcularse 
!as rentas de la Corona hasta 1480. A partir de esta fecha, el 
aumento que se produjo, gracias al orden introducido en la Ad- 
ministracion, fue tan rapido, que en 1504, aAo de la muerte de 
Isabel la Catolica, ascendia a cerca de 342 millones de marave- 
dises, o segun el computo de Clemencin, mas de 26 millones de 
reales, aumento muy notable, aun teniendo en cuenta la con- 
quista del reino de Granada. 

Entre las primeras y principales providencias adoptadas por 



los Reyes para conseguir tan brillantes resultados, hay que 
contar la que se refiere a la acunacion y circulacion de la mo- 
neda. Cuando Enrique IV entro A reinar habia en sus Estados 
cinco casas de moneda, donde se labraba la necesaria para las 
transacciones, con garantias bastantes respecto a la ley y al peso, 
mas los nobles no tardaron en arrancarle permiso para tener sus 
casas de moneda, llevando el monarca su criminal abandono en 
esta parte hasta el punto de conceder licencia en el termino de 
tres anos para establecer hasta 150 casas de moneda. N o  hay 
que decir que el reino se inundo de numerario de baja ley, que 
con sobrada razon nadie queria recibir, pues las oscilaciones en 
el  valor de las piezas asi acunadas eran tan enormes, que no 
habia medio de calcularlas ni preverlas. •áLas gentes, dice un 
testigo de tales calamidades, non sabian que hacer, nin como 
vivir, y por los caminos non hallaban que comer los caminantes 
por la moneda que nin buena nin mala, nin por ningun precio 
non la tomaban los labradores; tanto eran cada dia de las mu- 
chas falsedades enganados, de manera que en Castilla vivian 
las gentes como entre guineos, sin ley y sin moneda, dando pan 
por vino, y asi, trocando unas cosas por otras•â (1). Reclamaron 
energicamente los pueblos, pidiendo por medio de sus Procu- 
radores que se pusiera termino al diluvio de moneda falsa; pero 

remedio podian esperar de un Rey que daba ejemplo de 
su falta de escrupulos, siendo el primero de los monederos fal- 
sos de su reino? Los testimonios que dan fe de hecho tan grave, 
son de aquellos que no dejan lugar a duda. Segun el mismo 
autor citado, la manera que tenia el Rey de atender las justas 
reclamaciones de los Procuradores era, no solo tolerar, sino 
mandar labrar moneda falsa, suceso que confirma Alonso de 
Palencia, que como testigo presencial, asegura que Enrique IV 
mando al Conde de Benavente que labrara en Villalon moneda 
de plata y cobre de baja ley y muy mala. 

Harto conocian los Reyes que sin una buena circulacion, la 
vida del comercio, y hasta la satisfaccion de las mas rudimen- 
tales necesidades de toda sociedad era imposible, para dejar 
que se prolongase tal estado de cosas. Desde 1476, en las Cor- 

(1) Fr. Liciniano Saez, Tratado de las monedas de Enrique IV, citado por Clemencin. 



tes de Madrigal, acudieron a aplicar enkrgicos remedios a mal 
tan grave. Suprimieronse todas las fabricas de moneda falsa 
autorizadas por su predecesor, no dejando mas que lar cinco 
casas de moneda que de antiguo solia haber, las cuales estaban 
en Burgos, Toledo, Sevilla, Segovia y la Coruna. Mas ade- 
lante se agrego a estas la de Granada. Fijose la proporcion de 
los metales preciosos entre si, y con la moneda de vellon, ter- 
minando y completando esta serie de disposiciones con la re- 
cogida de esta ultima para fundirla de nuevo con arreglo a lo 
mandado en las Ordenanzas. Esto ultimo, sin embargo, no se 
llevo a cabo hasta 1497. 

Puesto orden en la Hacienda, seguros los Reyes de poder 
hacer sentir su poder en toda la Monarquia, acudieron a resta- 
blecer y vigorizar la administracion de justicia, que andaba a 
su advenimiento al trono completamente perdida. Ya en las 
Cortes de Madrigal de 1476, pero mas principalmente en las de 
Toledo de 1480, dictaron los Reyes, de acuerdo con lo solici- 
tado por los Procuradores, multitud de leyes y reglamentos, que 
forman parte principal de las reformas legislativas de su reinado. 
La  reorganizacion del Consejo Real, en cuya constitucion se 
di6 gran mayoria a los Letrados, contra lo que se habia practi- 
cado anteriormente, data de esta epoca, asi como la de la Chan- 
cilleria o Tribunal Supremo de lo civil, dandole residencia fija 
en Valladolid, en vez de llevarle y traerle de un lado para otro, 
lo cual ocasionaba gastos y trastornos sin cuento a los litigan- 
tes. Estableciose la visita semanal de los jueces a las carceles, 
obligandoles a dar cuenta del numero de presos con expresion 
de la causa por que lo estaban; mandose a los Jueces despachar 
brevemente las causas, y a fin de que los acusados en ningiin 
caso pudieran carecer de defensa, se instituyo el abogado o 
defensor de pobres, con obligaciones analogas a las que tiene 
al presente. 

Tantas y tan grandes novedades en la legislacion, que venian 
5 agregarse al enmarafiado farrago de las leyes existentes, su- 
girieron, como era natural, a la Reina, la idea de reunir en un 
solo codigo la serie innumerable de disposiciones vigentes, cuyo 
numero y confusion eran tan grandes, que por punto general 
fallaban los jueces a su arbitrio, seguros sierripre de que si fal- 



taban a alguno de los textos legales, otro habria cuya letra 6 
cuyo espiritu abonase su resolucion. D e  antiguo databan en 
Castilla las quejas de los Procuradores, pidiendo que de alguna 
manera se tratara de poner remedio a un estado de cosas que 
hacia interminables los pleitos, y solo servia para inspirar des- 
confianza en la justicia. Fernando el Santo, y mas especial- 
mente su hijo Alonso el Sabio, habian querido reunir en un 
codigo las diferentes colecciones legales, y a este efecto com- 
pilo el ultimo las Partidas que llevan su nombre; mas no supo o 
no pudo ponerlas en vigor, de modo que en la practica, en vez 
de cesar los males de que se quejaban los pueblos, casi puede 
decirse que aumentaron. 

E n  vano pidieron los Procuradores a Don Juan 11 y a su su- 
cesor Enrique IV, que se hiciera una compilacion legal que 
viniera a poner orden en aquel caos. Uno y otro monarca, lle- 
nos de buen deseo, llegaron a mandar, en efecto, que asi se 
hiciera; mas no era empresa esta para llevarla a cabo en medio 
de la inseguridad y continuas mudanzas de aquellos tiempos 
turbulentos. E l  Ordenamiento de Alcala, el Fuero Real o 
de las Leyes, las Partidas y los Fueros municipales, con todo 
lo mandado y establecido por los Reyes en Cortes en la reso- 
lucion de los asuntos que ocurrian, seguian siendo, al reunirse 
las Cortes de Toledo de 1480, las diversas fuentes del derecho 
que regia en Castilla. Muchas de estas leyes, segun observa el 
Dr. Alonso Diaz de Montalvo: •áhabian sido revocadas e otras 
limitadas e interpretadas, e otras por contrario uso e costum- 
bres derogadas, e algunas parescen diferentes e repugnantes de 
otras•â ( 1 ) .  

Para poner termino a tal confusion, dieron los Reyes al autor 
que acabo de citar, famoso Jurisconsulto, Oidor de su Audien- 
cia y de su Consejo, la comision de formar un codigo general, 
siendo este el origen de las celebres Ordenanzas Reales, cuya 
primera edicion, que con gran lujo de detalles describe Cle- 
mencin, se publico en Huete en 1484. No fue Montalvo tan 
venturoso como diligente en su empresa, una vez que no mu- 
chos anos despuCs, en las Cortes de Valladdid de 1523, decian 

(1) Montalvo, Prologo de las Ovdenanzas reales, 
2 



los Procuradores que •álas leyes del Fuero y Ordenarnientos 
no estaban bien e juntamente compiladas, y las sacadas por 
ordenamiento de leyes que junto el Dr. Montalvo, estaban 
corrutas e no bien sacadas•â (1). 

Ordenaron los Reyes, sin embargo, que el libro de Montalvo 
se tuviera en todos los pueblos de doscientos vecinos arriba, y 
por el ~nandaron determinar todas las cosas de justicia para cor- 
tar los pleitos, segun asegura el cura de los Palacios, autor coeta- 
neo. Todavia la insuficiencia del Ordenamiento motivo nuevas 
disposiciones, que mas adelante se reunieron en un volumen 
por Juan Karnirez, y que se llama el libro o coleccion de las 
Pragmaticas. Pero esto no se hizo hasta principios del siglo si- 
guiente, de modo que en 1492, las Ordenanzas de Montalvo 
eran la principal recopilacion de leyes por que se regian los en- 
cargados de administrar justicia. 

E n  su celo por el bien publico no vacilaron los Reyes en re- 
sucitar la antigua costumbre de asistir en persona al tribunal, de 
acuerdo con lo mandado por las antiguas leyes de Castilla, y 
que reprodujeron las Ordenanzas de Montalvo. Prescindiendo 
de la conveniencia que de esto pueda resultar y dejando a un 
lado si conviene mas al oficio y dignidad de los Reyes, cuidar 
de que los jueces administren justicia, que administrarla por si 
mismos, en el estado de la ley, entonces, era esta una carga que 
se imponia al monarca, e Isabel dio siempre a los demas ejem- 
plo de su observancia. •áLiberal se debe mostrar el Rey, decian 
las Ordenanzas (z), en oir peticion& e querellas a todos los 
que a su Corte viniesen a pedir justicia ..... Por  ende ordena- 
mos de Nos asentar a juicio en publico dos dias en la semana 
con los de Nuestro Consejo e con los alcaldes de nuestra Corte, 
e estos dias sean lunes e viernes, el lunes a oir las peticiones, e 
el  viernes a oir a los presos segund que antiguamente esta orde- 
nado por los Reyes nuestros predecesores.•â 

Vease como describe Fernandez de Oviedo en sus Quitz- 
cuagenas el ceremonial con que la reina Isabel desempenaba 
estas funciones. 

(r) Cortes de Valladolid de 1523, Peticion 56. 
(2) Libro 11, tit. LO, ley r.= 



~Aciierdome-dice-verla en aquel alcazar de Madrid con el 
Catolico rey D. Fernando V, de tal nombre, su marido, senta- 
dos publicamente por tribunal todos los viernes, dando audien- 
cia a chicos e grandes, cuantos querian pedir justicia: et a los 
lados en el mismo estrado alto (al cual subian por cinco 6 seis 
gradas), en aquel espacio, fuera del cielo del dosel, estaba un 
banco de cada parte, en que estaban sentados doce oidores del 
consejo de la justicia, 6 el presidente del dicho consejo real, e 
de pies estaba un escribano de los del consejo, llaniado Casta- 
neda, que leia publicamente las peticiones; e al pie de las di- 
chas gradas estaba otro escribano de camara del consejo, que 
en cada peticion asentaba lo que se proveia. E a los costados 
de aquella mesa, donde esas peticiones paraban, estaban de pie 
seis ballesteros de maza, e a la puerta de la sala desta audien- 
cia real estaban los porteros, que libremente dejaban entrar, e 
asi lo tenian mandado, a todos los que querian dar peticiones. 
E t  los alcaldes de corte estaban alli para lo que convenia o se 
habia de remitir o consultar con ellos. E n  fin, aquel tiempo fiie 
aureo e de justicia; 6 el que la tenia, valiale. H e  visto que des- 
pues que Dios llevo esa sancta Reina, es mis  trabajoso nego- 
ciar con un mozo de un secretario, que entonces era con ella, 
6 su consejo, e mas cuesta.•â 

No era peculiar de la legislacion de Castilla el disponer que 
el  monarca en persona administrase justicia, y aun en este reino, 
la asistencia del soberano, alguna vez al tribunal, es anterior a 
D. Alonso el Sabio y D. Juan 1, los cuales habian dictado disposi- 
ciones a este efecto. Las leyes catalanas y aragonesas contienen 
preceptos analogos, y si dirigi~nos la mirada fuera de Espana, 

no recuerda la encina a cuya sombra administraba justi- 
cia San Luis, rey de Francia, y el nombre del Tribunal Supremo 
de Inglaterra, que aun hoy sigue llamandose, Tribunal del banco 
del Rey o de la Reina, y eso que hace ya siglos que no concu- 
rre  el monarca, como solia en otro tiempo, a presidirlo? Este 
resto del gobierno patriarcal se encuentra en la Edad Media 
en todas partes, yfacilmente se comprende que por la turbacion 
de los tiempos y el predominio que la falta de seguridad daba 
a los poderosos, no  se considerase la jurisdiccion delegada con 
fuerza bastante para administrar recta e imparcialmente justicia. 



E l  Rey, ademas de ser la mas alta representacion de la jus- 
ticia, debia administrarla por si mismo, porque era la iinica ga- 
rantia que encontraban los vasallos para esperar que, siquiera 
alguna vez, ese principio de justicia pudiera alcanzarles en una 
medida equitativa. 

La Reina Catolica, guiandose en esto, como en todo, por los 
sentimientos bondadosos y humanitarios que la hacen tan sim- 
patica a la posteridad, quiso por si misma acudir al remedio de 
los males de que entonces todo el mundo se quejaba, y de los 
cuales ella misma habia podido ser testigo, 6 sea de la corrup- 
cion de los jueces y aun mas que de la corrupcion de los jue- 
ces, de la ausencia total de rectitud en jueces y tribunales para 
fallar los pleitos que ocurrian. 

Solia suceder que el mas poderoso llevaba la ventaja, y, so- 
bre todo, que habiendo un rico que pleiteara con un pobre, el 
rico, aun en cuestiones, no ya civiles sino criminales, solia acu- 
dir al facil expediente de la composicion, 6 sea ofrecer una 
gran cantidad, y con ella, so pretexto de que se aplicaba a la 
guerra de los moros, se le absolvia. 

E n  tiempo de la Reina Catolica estos abusos cesaron, si no 
de raiz, que tal maravilla ni entonces ni nunca pudo verificarse, 
por lo menos en gran parte. Citase entre los casos notables juz- 
gados por la Reina y que demuestra cuanto venimos diciendo, 
el de cierto caballero de Lugo, llamado Alvar Yanez, que era 
uno de los vecinos mas ricos de Medina del Campo y de todo 
el reino, segun demuestra el hecho siguiente: 

Obligo este caballero a un escribano de Medina del Campo, 
donde el residia, a otorgar una escritura falsa, en la cual fin- 
giase la cesion de unos bienes, y luego para mejor asegurar el 
secreto no encontro medio mas eficaz que matar al escribano 
y enterrarle en su propia casa. Por  cierto que los autores de la 
Historia de la Legislacion dicen, hablando de este delito, que 
era de facil reparacion (Risas) ; pero, en fin, tratase de un es- 
cribano, y son dos abogados los autores de la obra, ellos sabran 
por que lo dicen (1).  

(1) Marichalar y Manrique, Historia de la LegislaciUn y recitcciones dd Derecho civil 
de Espana, t. IX, pAg. 15. 



No parecio de tan facil reparacion, ni a la viuda del escribano 
ni a la misma reina Isabel. Quejose aquella, como era consi- 
guiente, a la Reina de lo sucedido, hicieronse pesquisas y se 
llego facilmente al descubrimiento del crimen. Comparecio 
el acusado ante el tribunal de los Reyes, tal como lo describe 
Gonzalo Fernandez de Oviedo en el parrafo que antes he ci- 
tado, confeso su delito y ofrecio, si le perdonaban, dar 40.000 
doblas de oro, suma a que no llegaban, antes de las revocacio- 
nes de Toledo, las rentas de la Corona. Hay que tener en cuenta 
que la dobla de oro era cerca de nueve duros de la moneda 
actual, y dada la diferencia en el valor de la moneda de enton- 
ces a la de hoy, se puede calcular la enorme suma que repre- 
sentaba entonces aquella cantidad. La Reina, sin embargo, a 
pesar de lo apuradisimo que andaba el Tesoro por las continuas 
exigencias de la guerra, no solo no admitio en absoluto la com- 
pensacion ofrecida por el delincuente, sino que ademas de ha- 
cerle condenar a perder la vida, no quiso que se aplicaran sus 
bienes, como hubiera correspondido, a la Corona, sino que dis- 
puso que se les diera a los parientes mas proximos del acusado, 
para que de este modo no pudiera caber la sospecha de que era 
el interes el que la habia guiado al dictar la sentencia. 

Facil seria multiplicar los ejemplos para hacer ver la entereza 
y energia que en todo tiempo desplegaron los Reyes cuando se 
trataba de hacer prevalecer su autoridad, no vacilando, a pesar 
de su piedad bien conocida, en oponerse al mismo Pontifice en 
defensa de las prerrogativas y regalias de la Corona; no permi- 
tiendo la menor intrusion del Papa en la provision de los prin- 
cipales cargos y dignidades eclesiasticas. Las invasiones ponti- 
ficias databan en Castilla de epoca relativamente moderna si se 
compara con otros reinos, como lo comprueba el hecho de que 
aun el ritual romano tardo mucho mas en ser admitido en sus 
iglesias que en el resto de Europa. Desde el siglo XIII, sin em- 
bargo, despues de la publicacion del Codigo de las Partidas, al 
ponerse en vigor de manera permanente las maximas de las 
Decretales, comenzaron los tribunales eclesiasticos a arrogarse 
atribuciones que conocidamente eran de los legos, con lo cual 
multiplicaronse las apelaciones a Roma, y los Papas, no solo 
llegaron a disponer de los beneficios inferiores, sino que poco 



a poco trocaron el derecho de confirmacion para los obispados 
y dignidades mayores en el de hacer los nombramientos, 

Varias veces se habian quejado las Cortes de esta int,rusion, 
hasta que en tiempo de Enrique I V  consiguieron una bula con- 
tra la provision de beneficios eclesiasticos en extranjeros; mas 
con bula y todo siguio el mal, subsistiendo hasta que en este 
reinado llegaron la Corona y el Papa a encontrarse frente a 
frente en dos distintas ocasiones; me refiero a la provision de 
los obispados de Tarazona y de Cuenca, siendo este ultimo tan 
violento que llegaron a interrumpirse las relaciones entre los 
Reyes y el Pontifice. Cedio este al cabo, sobre todo, merced a 
la amenaza de los monarcas de convocar un concilio, termi- 
nando el conflicto con la publicacion de una bula en que el 
Papa se obligaba a proveer las dignidades mayores de la Igle- 
sia en los naturales propuestos por los Reyes. 

E n  las apelaciones propias del poder temporal, pero que de 
antiguo venian haciendose indebidamente a la corte romana, 
como antes he dicho, no se mostraron menos energicos y celo- 
sos de su autoridad. Digalo si no lo ocurrido en 1491, en que 
habiendo admitido la Chancilleria de Valladolid apelacion al 
Papa en asunto que caia bajo la jurisdiccion ordinaria, fue tal 
la indignacion de la Reina, que destituyo al Presidente, que 
era el Obispo de Leon, haciendo lo mismo con todos los oi- 
dores, y reemplazandoles con otros mas celosos de la juris- 
dicci6n real. 

La  incorporacion de los maestrazgos de las Ordenes de caba- 
lleria a la Corona, que si bien no se habia realizado completa- 
mente en 1492, ya entonces se habia concebido y comenzado a 
poner por obra, fue otro de los sucesos que mas contribuyeron 
Li establecer de manera permanente el predominio del poder 
real sobre los nobles. Los maestrazgos de las Ordenes, por el 
mando que conferian sobre una milicia organizada y aguerrida, 
sujeta a obediencia pasiva y unida por el fuerte vinculo de la 
comunidad de intereses, erancargos de tal importancia que bien 
podian medirse con el monarca, los llamados a desempeiiarlos, 
Al comenzar el reinado de Fernando e Isabel las rentas de la 
Orden de Santiago, que ascendian a sesenta mil ducados, eran el 
doble de las de la Corona, y las de Alcantara y Calatrava, con 



ser muy inferiores a las primeras, tambien eran mas cuantiosas 
que las de los Reyes, pues ascendian, respectivamente, a cua- 
renta y cinco y cuarenta mil ducados. No es extrano que la je- 
rarquia superior de las Ordenes militares fuera tail codiciada, y 
que entre las muchas causas de discordias intestinas que hubo 
en Castilla en los revueltos tiempos de Juan 11 y Enrique I V ,  
ninguna las produjera tan grandes como la provision de estos 
cargos. 

P o r  todas estas razones, mucho antes de que hubiese termi- 
nado la guerra de Granada, y puede decirse, aun antes de que 
comenzara el ataque formal y definitivo contra aquel reino, ya 
habian concebido los Reyes el designio de incorporar a la Co 
rona los maestrazgos. La unica intervencion que en los asuntos 
de las Ordenes habian tenido desde un principio los soberanos, 
era el derecho que siempre habian conservado de aprobar la elec- 
cion del Capitulo, dando posesion al elegido en la fornia cono- 
cida de presentarle el estandarte. Ampliaron sus atribuciones 
los Reyes Catolicos desde que subieron al Trono, tomando parte 
activa en las deliberaciones que para el regimen interior cele- 
braban los comendadores, y, por ultimo, cuando en 1476 quedo 
vacante el maestrazgo de Santiago, la Reina con aquel ardi- 
miento y energia que solia poner en la realizacion de sus de- 
signios, sabedora que estaba reunido el Capitulo en Ucles para 
elegir nuevo maestre, monto a caballo, que era su manera usual 
de viajar, y desde Valladolid, donde se hallaba, salio a toda 
prisa para la villa citada, llegando a tiempo de convencer a los 
alli congregados de la conveniencia de nombrar al rey D. Fer- 
nando para el cargo de maestre, unica manera de poner termino 
definitivamente a las discordias interiores que inevitablemente 
renacerian confiando a un particular poder tan formidable. To- 
davia accedio el Rey Catolico a nombrar a uno de los candida- 
tos, que fue D. Alonso de Cardenas, mas ya a la muerte de este, 
ocurrida en 1499, volvio el maestrazgo a la Corona, de donde no 
debia salir. Otro tanto ocurrio con la orden de Calatrava en 1487 
y con la de Alcantara en 1494. 

El desarrollo de las fuerzas vivas del pais, de su prosperidad 
y su riqueza, fue constantemente objeto de la solicita atencion 
de  los Reyes. H e  citado ya algunas de las disposiciones que dic- 



taron al subir al trono, y que en las Cortes de Madrigal de 1476, 
en las de Toledo de 1480 y en multitud de pragmaticas de aiios 
posteriores tuvieron el necesario complemento. Algunas de 
las erroneas ideas que entonces pasaban como incontrover- 
tible axioma, aparecen, como no podia menos de suceder, en 
la politica economica de los Reyes. D e  estas, la mas imiversal- 
mente admitida y que andando el tiempo habia de ser causa de 
inmensos perjuicios, era la que consideraba como fuente unica 
de riqueza la posesion de los metales preciosos, y como medio 
mas eficaz de poseerlos en abundancia, prohibir, bajo las mas se- 
veras penas, su exportacion. No fueron ciertamente los Reyes 
Catolicos los primeros que, accediendo a las suplicas de los Pro- 
curadores, dictaron la prohibicion de exportar oro y plata en 
cualquier forma, que se lee en los cuadernos de Cortes de 1480. 
Mucho antes que ellos, desde el siglo anterior, asi se habia dis- 
puesto, de modo que esta repeticion, si algo prueba, es que la 
ley no se cumplia, como tampoco habia de cumplirse en lo su- 
cesivo. Fue necesario el transcurso de siglos para que los pue- 
blos se convenciesen de que el legislar en esta materia era tanto 
como pretender poner puertas al campo. No se les ocurria que, 
a pesar de todas las prescripciones legislativas, o habia que su- 
primir el comercio conlas demas naciones, en absoluto, o de te- 
nerlo, habia inevitablemente de suceder, que si exportabamos 
mas de lo que importabamos, el numerario vendria de fuera a 
saldar la diferencia; mas cuando ocurriese lo contrario, no seria 
posible impedir que a nuestra vez saldaramos el deficit por 
identico procedimiento. 

Todavia, mientras no vino la plata del Nuevo Mundo, los per- 
juicios de la prohibicion de exportarla, con ser grandes, eran 
llevaderos. Mas cuando pasados algunos anos de este de 1492, 
fue sensible el aumento de los metales preciosos por las reme- 
sas que llegaban de Indias, se produjo una situacion verdadera- 
mente intolerable. D e  una parte, las leyes suntuarias limitaban 
con mucho rigor el empleo del oro y de la plata en el interior 
del reino, mientras que de otra, ni una sola vez se reunian las 
Cortes que no se reiterase con redoblada severidad la prohibi- 
cion de exportar aquellos metales, cuya abundancia y aglome- 
racion en nuestro mercado produjo perturbacion profunda y a 



la largz incalculables danos. Pero,  en fin, en esto mas respon- 
sabilidad que los Reyes Catolicos tuvieron sus sucesores, los 
cuales tenian a la vista los resultados de la experiencia que 
aquellos apenas pudieron conocer. 

Fuera de esta cuestion importantisima del oro y de la plata, el 
criterio que predomina en la politica arancelaria y economica 
de este tiempo, no obedece a principios definidos, es, ante todo, 
empirico, o mejor diriamos, oportunista, con tendencia liberal 
muy marcada, que se habia de echar mucho de menos en los 
reinados posteriores. Asi encontramos, por ejemplo, al lado de 
una real carta prohibiendo por dos anos la introduccion de pa- 
nos en la ciudad de Murcia, para fomentar la ganaderia y los que 
en ella se fabricasen, expresando que por la introduccion de 
panos de fuera se habian ido de la ciudad muchos fabricantes, y 
que de las cincuenta mil ovejas que habia apenas quedaban ocho 
6 diez mil; encontramos, digo, disposiciones tan liberales como 
la franquicia absoluta de derechos concedida a la introduccion 
de libros extranjeros, la supresion de los portazgos, servicios y 
montazgos que pesaban sobre los ganados trashumantes, y el 
paso libre de ganados, mantenimientos y mercaderias entre los 
reinos de Castilla y Aragon. De 1491 data la franquicia conce- 
dida a los marineros de Palos en premio y para estimulo de su 
aplicacion al comercio, y la pragmatica importantisima orde- 
nando que los ingleses y demas mercaderes extranjeros que 
introduzcan generos en los dominios de Castilla , lleven preci- 
samente los retornos en productos y articulos del pais. Dispo- 
sicion esta Ultima, cuya conveniencia salta a la vista, pero en 
cuyo cumplimiento no debio haber mucho rigor, ya que en el 
espacio de pocos anos la encontramos repetida dos veces. La 
concesion de nionopolios era plaga bastante frecuente, como 
demuestra una pragmatica de este ano de 1492 prohibiendo las 
tiendas y mesones exclusivos, asi como ordenando el desestanco 
de los comestibles, del calzado y otros efectos. 

H e  citado ya la liberal concesibn de franquicia 6 la introduc- 
cion de libros. Los monarcas anteriores, considerando cuan 
provechoso era introducir en estos reinos •álibros de otras par- 
tes para que con ellos se ficiesen los hombres letrados•â, los ha- 
bian eximido del pago de alcabala. Los Reyes Catolicos fueron 



mas alla, y atendiendo, como dicen las Cortes de Toledo, a que 
la introduccidn de libros buenos •áredunda en provecho nniver- 
sal de todos e ennoblescimiento de nuestros reinos•â, extcndie- 
ron la exencion a todos los demas derechos, como almojari- 
fazgo, diezmo y portazgo, es decir, que no pagaban nada, ya 
viniesen por mar o por tierra. Desgraciadamente, algun tiempo 
adelante ya no fue asi; pero en los ultimos anos del siglo xv se 
daban tales facilidades, no solo a todo el que queria introducir 
libros, sino tambien a cuantos querian establecer imprentas, 
que, dice Clemencin, el numero de estas fue mayor en los ocho 
ultimos anos del siglo xv que en los primeros del actual. 

No era posible que el noble celo por el desarrollo de la ri- 
queza que manifiestan todas las medidas a que sumariamente 
queda hecha referencia, dejara de hacer sentir sus efectos, am- 
pliando y dilatando la esfera de accion de nuestros comercian- 
tes e industriales. E n  la cedula de creacion del consulado de 
Burgos, que data de 1494, se habla de los consules y factores 
que los mercaderes castellanos tenian en el Condado de Flan- 
des, en Londres, Nantes, La Rochela y Florencia, a todos los 
cuales se manda que envien anualmente a la feria de Medina 
del Campo cuenta de los gastos comunes, donde debian exami- 
narla dos mercaderes de Biirgos y otros dos nombrados por las 
demas ciudades del reino (1). 

La Llana de Burgos, la Costanilla de Valladolid y las Gradas 
de Sevilla y de Medina eran los lugares mas famosos en las res- 
pectivas ciudades como centros de contratacion. Medina del 
Campo, especialmente, era la plaza p~zizcz&zZ del hacto y fe- 
yias de toda Espana,  segun expresion textual de Gonzalo Fer- 
nandez de Oviedo , escritor coetaneo de quien tomamos estas 
noticias. D e  la prosperidad a que por entonces llego el reino, a 
pesar de los enormes sacrificios exigidos por la guerra de Gra- 
nada, es buena prueba el gran numero de obras de enscinche, 
comodidad y ornato de las principales ciudades de la Monar- 
quia realizada5 en este tiempo, segun consta, no solo por el tes- 
timonio de escritores particulares, sino tambien por multitud 

(1) Clemencin, Ilustracion X I  a l  reinado de Isabel la Catolica.-Pragmiticas de Ra- 
mirez. 



de documentos oficiales de autenticidad indiscutible. A los Re- 
yes Catolicos se deben las instrucciones para el ornato de Me- 
dina del Campo, en que se determina la altura que han de tener 
las casas y se dan reglas para el aseo de las calles; las providen- 
cias sobre el mismo punto referentes a Madrid, Valladolid y 
Sevilla; la curiosa disposicion mandando poner relojes publicos 
en Madrid y Cadiz, donde la falta de grandes templos que los 
tuvieran haria quiza echarlos de menos, y, en fin, las ordenes 
sobre el empedrado de Medina, Toledo, Sevilla y Santiago, con 
otras muchas semejantes que pueden verse prolijamente enu- 
meradas en las colecciones legales de la epoca. 

Dato importantisimo seria, sin duda, poder fijar, siquiera apro- 
ximadamente, el numero de habitantes de la Monarquia espa- 
nola en este periodo que podemos considerar como el principio 
de su grandeza y apogeo. No ha faltado quien, calculando a ojo 
de buen cubero, haya llegado hasta asignarle veinte millones de 
habitantes, o sea mas de los que tiene en la actualidad. No hay 
que decir que semejante calculo es exagerado y que no se apoya 
en ningiin fundamento serio. Respecto a los reinos que compo- 
nian la Corona de Castilla, tenemos desde luego un dato impor- 
tantisimo y que precisamente se refiere 5 este ano de 1492. Se- 
gun el informe dirigido a los Reyes por el contador Alonso de 
Quintanilla, acerca del armamento general del reino, de la po- 
blacion de este, y del modo en que podria hacerse el empadro- 
namiento militar, el totaI de vecinos de los reinos de Castilla, 
Leon, Toledo, Murcia y Andalucia, sin Granada, era de un mi- 
llon y quinientos mil, es decir, entre siete y ocho millones de 
habitantes. D e  Aragon, Valencia, Cataluna y las Provincias 
Vascongadas, no hay datos hasta epoca posterior; pero teniendo 
estos en cuenta, puede decirse que no sumaban arriba de dos 
rnillones, lo cual da un computo prudente de diez millones para 
la poblacion total de Espana en 1492 (1). 

La marina mercante gozo tambien, como hemos visto, de 
gran favor con los Reyes Catolicos, quienes, atentos a fomen- 

(1) Vkase Agustin de Blas, OrZgcn, progresos y Iimifes de b poblacion de Espana. 
Madrid, 1833.- El informe de Alonso de Quintanilla fuk publicado por Clemencin en 
uno de los Ajkndiccs del tomo VI de las Memorias de la Academia de la Historia. 



tarla, dictaron una serie de disposiciones, a algunas de las cua- 
les queda hecha referencia. Aun cuando sean posteriores a 1492, 
no es posible pasar por alto pragmaticas como la de 1495, en 
que para fomentar la construccion de bajeles de grueso porte 
se manda abonar como gratificacion cien maravedises anuales 
por tonelada, a los duenos de barcos que pasasen de seiscien- 
tas, independientemente de lo que pudiesen ganar en servicio 
de los Reyes; y menos todavia la de 1500, que ha sido compa- 
rada, y no sin motivo, con la famosa Acta de navegacion pro- 
mulgada muchos anos despues en Inglaterra. Prohibia esta 
pragmatica cargar mercancias ni viveres en naves extranjeras 
habiendolas nacionales, con el fin de fomentar el comercio y la 
construccion naval. 

Al amparo de todas estas disposiciones se desarrollo la ma- 
rina de tal modo, que antes de finalizar el siglo xv se pudo 
mandar, sin que causara gran trastorno, una armada de setenta 
naves a la defensa de Napoles, amenazada por los turcos; y 
cuando D.a Juana, mas tarde D.a Juana la Loca, fui: enviada 
a Flandes para casarse con Felipe 1, llevo una escuadra a la 
cual solo habia de ser superior la •áInvencible •â, por cuanto se 
nos dice que podia llevar hasta 20.000 hombres. Aun cuando 
rebajemos algo de esta cifra, siempre resulta una flota muy con- 
siderable, demostrandose, por consiguiente, que el estado de 
nuestra marina mercante era muy floreciente, y que a ello 
contribuian y ayudaban, de manera eficacisima, las disposicio- 
nes del poder real. 

Hasta ahora no hemos hecho mas que examinar el estado 
interior del reino, estudiandole para mayor seguridad y exacti- 
tud en la serie de disposiciones y leyes que se iban dictando, 
porque nada hay mas autentico que estas citas para demostrar 
el estado particular del pais en un momento dado. 

Ahora bien, en esta epoca comenzaron las grandes empresas 
que en anos posteriores habian de dar a nuestra nacion puesto 
preponderante en Europa. Claro es que el instrumento indis- 
pensable para llegar a tan brillante resultado, lo que principal- 
mente habia de servir para hacer prevalecer donde quiera nues- 
tra politica, habia de ser necesariamente el ejercito. Justo es, 
por tanto, que, siquiera brevemente, examinemos tambien lo 



que en tan trascendental asunto hicieron los Reyes Catolicos. 
Antes de este reinado, y aun en los primeros tiempos de la 

guerra de Granada, en 1480, no habia, en realidad, idea de lo 
que hoy llamamos ejercito permanente. La historia de la gue- 
rra de la Reconquista es, podemos decir, la relacion de una 
serie de incursiones que, si bien en momentos determinados 
parecian conmover y trastornar todo el imperio musulman, 
penetrando a traves de su territorio como Alonso VI1 en I 147, 
que llego hasta Almeria, no son, por punto general, sino eorre- 
rias, vientos huracanados que pasan arrastrando cuanto se les 
opone, y luego todo vuelve a quedar, con poca diferencia, como 
antes. Monarcas valerosos, campeones esforzados, intrepidos 
caudillos que llevaban su estandarte hasta el corazon del impe- 
rio musulman, por falta de elementos bastantes para dar esta- 
bilidad a sus conquistas, veianse precisados a abandonarlas, 
contentandose con ensanchar las fronteras algunas leguas, y 
cuando mas, agregando al territorio cristiano algunas de las 
ciudades y fortalezas mas proximas. D e  aqui la lentitud de la 
obra de la Reconquista, que nos hizo emplear setecientos anos 
en recobrar lo que habiamos perdido en menos de cinco. 

Unidas en Fernando e Isabel las coronas de Aragon y de 
Cashlla, desaparecio uno de los principales motivos que en 
epocas anteriores habian impedido llevar adelante, de una ma- 
nera seguida, la guerra contra los moros. Surgio entonces la 
idea, y desde luego domino de una manera constante, desde el 
punto de vista politico tanto como del religioso, de acabar defi- 
nitivamente con la dominacion musulmana en la. Peninsula. 

La Reina Catolica puso todo su corazon en tan noble em- 
presa, en la que su marido, si bien no le escatimo la valiosa 
ayuda de sus talentos como militar y corno politico, distaba 
mucho de tener empeno tan decidido como ella. La corona de 
Aragon tenia el campo de sus conquistas fuera de la Peninsula, 
en Sicilia y Napoles, por lo que ni en la guerra de Granada ni 
en el descubrimiento del Nuevo Mundo, inostro el Rey Cato- 
lico interes tan decidido y absoluto conlo Isabel. 

E n  la guerra de Granada se inicio de manera paulatina, y 
obedeciendo, mas que a principios cientificos a las necesidades 
del dia, una serie de reformas, cuyo resultado habia de ser, en 



pocos anos, dar a nuestro ejercito, y especialmente a la infan- 
teria, el primer lugar entre todos los de Europa. Antes de este 
tiempo, como es bien sabido, la guerra no solia Ilevarc,e ade- 
lante, obedeciendo al principio positivo y practico que la in- 
forma, a partir del siglo XVI, o sea que el objeto de la guerra 
es ante todo vencer, no demostrar mayor 6 menor valor, mayor 
o menor caballerosidad, sino ganar empleando el menor espa- 
cio de tiempo y sacrificando el menor numero de vidas posible. 
Desterrose por efecto del nuevo caracter que necesariamente 
tomo la guerra, el sistema tan en boga en los tiempos medios, 
de enviar carteles de desafio, citando para dia y sitio a dar lo 
que llamaban batalla campal, y que a veces no conducia mas 
que al esteril exterminio de los dos ejercitos, sin que se reali- 
zara el  objetivo principal que los llevaba a pelear. 

E n  la guerra de Granada todo esto desaparecio, llevandose 
a cabo con sujecion a un principio fijo y constante, y dados 
los medios de que entonces se disponia, haciendola de una 
manera analoga a la que se emplearia hoy, con la diferencia de 
tiempo y medios que es consiguiente. Se  penso, ante todo, en 
formar una escuadra que privara continuamente de los soco- 
rros que pudieran venir de Africa al enemigo, y se acudio al 
procedimiento de talar los campos y destruir las cosechas, 
operacion en la cual llegaron a emplearse hasta 30.000 hom- 
bres. Tratabase de una guerra larguisima, porque sabido es que 
solo en el reino de Granada habia entonces mas fortalezas y 
castillos roqueros que en el resto de la Peninsula. Todo esto 
hizo pensar en buscar la manera de llevar a cabo la conquista 
sin aventurar la gente a pecho descubierto, a lo cual ayudaba, 
si bien no tanto como pudiera creerse a primera vista, el empleo 
de la polvora, entonces de invencion reciente. E n  los primeros 
tiempos de la apllicacion de la polvora, y como tales hay que 
considerar no solo los ultimos anos del siglo x v  sino hasta bien 
entrado el XVI, su empleo ofrecia tales dificultades, y tantas 
veces resultaba completamente inutil, que escritores militares 
de esta misma epoca, como Maquiavelo, llegan a dudar de la 
eficacia del invento que tan profunda y completa transforma- 
cion habia de efectuar en la manera de hacer la guerra. 

En  una guerra de sitios, claro es que el principal papel esta 



encomendado a la artilleria, pero era la de aquellos tiempos 
tan defectuosa que, en muchas ocasiones, mas bien einbara- 
zaba que favorecia las operaciones del ejercito cristiano, por 
las dificultades enormes que presentaba el manejo de las piezas 
que entonces se usaban. 

Aquellas lombardas, algunas de las cuales median tres o cua- 
tro varas de longitud, a las que no se podia imprimir movi- 
mientos verticales y longitudinales, sino que se disparaban ho- 
rizontalmente, eran de poca utilidad, puesto que, como Ma- 
quiavelo indicaba, el modo de evitar los danos que pudieran \ 

causar era formar el ejercito contrario haciendo claros en las 
filas frente a las piezas, y de este modo las descargas no podian 
producir dano alguno. 

Pero esto que en campo abierto tenia tantos inconvenien- 
tes, en una guerra de sitios, para batir muros, presentaba ven- 
tajas y muy grandes por no haber en este caso el medio de es- 
quivar las descargas que proponia el celebre secretario floren- 
tino. Batidos los muros hasta abrir brecha, podian los soldados 
lanzarse al asalto seguros de haber disminuido en su mayor 
parte las ventajas y superioridad que de sil posicion derivaba 
el enemigo. D e  aqui la necesidad de emplear constantemente, 
aun con todos sus inconvenientes, la rudimental y tosca arti- 
lleria de la epoca, ya que sin su auxilio hubiera resultado la 
conquista mucho mas larga y desde luego mas sangrienta. 

Con esto queda dicho que fue preciso establecer un cuerpo 
permanente destinado al servicio de las piezas, que para la 
traslacion de estas de un punto a otro, en terreno quebrado y 
fragoso, hubo necesidad de crear cuerpos de pontoneros y gas- 
tadores, encargados de abrir caminos, y, en fin, unido esto a lo 
que antes decia de Ia creacion de una escuadra para cortar 
toda comunicacion de los moros con Africa e interceptar cixan- 
tos socorros pudie-ran venirles del otro lado del Estrecho, re- 
sulta que la guerra tomo un caracter cientifico que anterior- 
mente no habia tenido nunca. Hubo, ademas, sitios como el 
de Baza, donde se contaron mas de 80.000 infantes y 5.000 
caballos, y naturalmente, hribo necesidad de dar cierta unidad 
a todas aquellas fuerzas para que obraran con sujecion a un 
pensamiento determinado, sin entrar en la multitud de proble- 



mas nuevos que el provisionar y dirigir fuerza tan numerosa 
habia de suscitar. 

El nervio, sin embargo, de los ejercitos castellano>, en la 
guerra de los moros, fue desde luego la caballeria ligera, o a la 
jineta, segun entonces la llamaban, y la infanteria, si bien esta, 
que tan grande nombradia alcanzo algunos anos despues, se 
encontraba todavia en vias de formacion. 

Uno de los soldados de aquel tiempo, el citado Gonzalo Fer- 
nandez de Oviedo, enumera las condiciones necesarias para la 
excelencia de un ejercito, diciendo : •áGentes de armas, de ar- . . 
neses blancos y caballos encubertados ; jinetes o caballos lige- 
ros ; buena infanteria de ordenanza; buena artilleria, menuda y 
gruesa.•â 

Esta infanteria de ordenanza que dice Oviedo, habia de pasar 
muy pronto a ocupar el primer lugar por la importancia que 
adquirio en las guerras de Italia. 

Durante la guerra de Granada, en la que tomaron parte algu- 
nas legiones extranjeras, vino en el ano 1486 un cuerpo de in- 
fanteria suiza, que era entonces tenida por la mejor de Europa, 
sobre todo desde que habia triunfado por dos veces de Carlos 
el Temerario, batiendo la caballeria de Borgona, que pasaba 
por invencible. E l  cronista Hernando del Pulgar los describe 
de esta manera: •áVinieron a servir al Rey e a la Reina una gente 
que se llamaba los suizos, naturales del reino de Suecia, que es 
en la alta Alemania. Estos son homes belicosos, e pel2an a pie, 
e tienen proposito de no volver las espaldas a los enemigos: e 
por esta causa las armas defensivas ponen en la delantera, e no 
en otra parte del cuerpo, e con esto son mas ligeros en las ba- 
tallas. Son gentes que andan a ganar sueldo por las tierras, e 
ayudan en las guerras que entienden que son mas justas.•â 

La presencia de esta hueste escogida no produjo efectos muy 
sensibles en nuestros soldados, al menos en la guerra de Gra- 
nada, a causa, tal vez, de la indole especial de aquella, segun 
demuestra el lenguaje de Gonzalo de Ayora, investido en este 
ano de 1492 con el cargo de cronista de los Reyes, y que anos 
adelante, por el especial conocimiento que de la organizacion 
y tactica de la infanteria habia adquirido quiza en Italia, fue 
encargado de ensayar su introduccion en Castilla. En  la epoca 



en que Gonzalo de Ayora se esforzaba con escaso resultado 
por implantar la tactica suiza en nuestro ejercito, ya el Gran Ca- 
pitan la habia mejorado con exito excelente en la guerra de 
Napoles, que fui: la escuela donde se formaron los famosos ter- 
cios que por mas de un siglo habian de figurar en primera linea 
entre los ejercitos europeos. Poco mas de dos anos despues de 
terminada la guerra de Granada, coinenz6 la de Italia, y cuando 
en 1504 escribia Gonzalo de Ayora (desesperado de no haber 
conseguido en el sitio de Salses los resultados que se habia 
prometido de las nuevas evoluciones de la infanteria), que en 
esto no hacia mas que matarse nadando agua arrz'6a, ya ha- 
bian obtenido nuestros soldados las victorias de Cerinola y el 
Garellano. A partir de estos hechos reconociose por todos la 
superioridad de nuestra infanteria sobre la suiza; Maquiavelo, 
en sus dialogos del Ar te  de la  Guerra, asi Lo declara, apoyando 
con sus observaciones personales la irrefutable demostracion de 
la experiencia. 

Del tiempo de los Reyes Catolicos, aunque posterior a este 
ano de 1492, data asimismo el establecimiento de la guardia 
personal de los soberanos, que antes no se usaba. Un  escritor 
coetaneo refiere, en efecto, que despues de la batalla de Toro, 
en que D. Alonso de Portugal fue desbaratado por el Rey Ca- 
tolico, cesaron tan con~pletamente las disensiones y disturbios 
en CastilIa, que ni aun los mozos de espuelas del Rey solian lle- 
var espadas cuando iban acompafiando al monarca, y no se les 
dio orden de llevar armas hasta despues de la cuchillada que 
di6 en Barcelona Juan de Canamares a D. Fernando. Este su- 
ceso debi6 hacer pensar en la necesidad y conveniencia de te- 
ner un servicio permanente de guardias que acompanaran cons- 
tantemente a las reales personas, con el fin de ponerlas al, 
abrigo de cualquier golpe de mano. Como quiera que sea, el 
pensamiento no se realizo hasta despues de la muerte de Isa- 
bel, ano de 1504) segun con prolijidad encantadora refiere 
Oviedo, siendo el primer capitan de la guardia real el mismo 
Gonzalo de Ayora, a quien antes he citado. Formose al princi- 
pio con cincuenta alabarderos, •áe como era cosa nueva e aun 
no la entendian en esos principios, parecia cosa de burla, e iba 
(Ayora) con ellos por esas calles lievandolos en procesion, en 
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dos alas, e iban delante del, con sus capas e espadas e pufiales, 
sin pifano ni atambor. Despues mostroles a traer alabardas* (1). 

Posteriormente la guardia se aumento hasta doscientos hom- 
bres, segun Pedro de Torres, escritor tambien coetaneo, el cual 
dice que estaba continuamente en palacio •áe salian con el Rey 
a donde quiera que iba, ciento y cincuenta hombres a pie arma- 
dos con punales y espadas y alabardas, en cuerpo, con sayos 
medio colorados y medio blancos, e cincuenta de a caballo•â (2). 

Lo mas importante, sin embargo, en cuantas disposiciones 
referentes a la parte militar dictaron los Reyes Catolicos, es el 
cuidado constante que en ellas se advierte de armar la nacion. 
haciendo pasar la fuerza de manos de los nobles a las del estado 
llano, en apariencia, pero en rigor a las del Rey. Son, en fin, 
todas estas providencias los primeros pasos para el estableci- 
miento del ejercito permanente. 

Esta idea apunto, desde luego, como antes he dicho, en la 
institucion de la Hermandad, que si bien se formo, primero, 
para la persecucion de malhechores, vino a ser poderoso apoyo 
de los Reyes contra la nobleza, por constituir una fuerza per- 
manente formada por la clase popular que en breve espacio 
de tiempo se podia reunir y servir para lo que antes habian 
servido las milicias feudales, es decir, para el mantenimiento 
del orden. La guerra de Granada no di6 espacio mas que para 
terminarla, pero a partir del mismo aiio de 1492, continuando 
en esta misma idea de tener siempre una fuerza popular perma- 
nentemente armada, se dictaron una serie de disposiciones O 
pragmaticas que llegan hasta 1497, estableciendo, primero : que 
no se destruyan las armas, y castigando con penas severas a los 
arnieros que se presten a ello; segundo, que todo vecino que 
tenga mas de 50.000 maravedises de hacienda esta obligado a 
tener caballo y armas; tercero, que de cada doce vecinos se 
arme uno a pie, o sea un infante con las armas correspondien- 
tes, y que si el no tuviera hacienda para armarse se le forme o 

(1) Libro de la Cdmara del Princz$e D. Juan, pig. 170, publicado por la Sociedad de 
bibliofilos.-Madrid, 1870. 

( 2 )  A#tcntamientos, de Pedro de Torres, rector del colegio de San Bartolome, en el 
tomo VI de las Memorias de la Acndemiu de la Historia, pag. 187. 



reuna lo necesario para ello por medio de un impuesto que pa- 
garan los demas. Tertninada esta serie de disposiciones, cuyo 
objetivo, era realizar un ideal que todavia se persigue, que es la 
teoria de la nacion armada, dieron ya por cumplida la mision 
de la Hermandad, y la disolvieron en 1497. 

D e  aqui al ejercito permanente no hay mas que un paso; pero 
este paso tardo bastante en darse. E n  anos posteriores Cisneros 
intento establecerlo y no lo pudo conseguir. jPero que dife- 
rencia entre este estado de cosas, entre esta manera de orga- 
nizar la nacion, de reorganizar el ejercito, de velar por la adini- 
nistracion de justicia, de procurar el desarrollo de la industria, 
de mirar por el desenvolvimiento de la marina mercante; que 
diferencia entre la Espana grande y prospera de los Reyes Ca- 
tolicos, y la Castilla de los afios precedentes, aquella Castilla 
tan miserable y desgraciada, que hasta los extranjeros movidos 
de compasion enviaban embajadores al soberano para que, sacu- 
diendo el letargo en que yacia, pensase en mejorar la condicion 
de sus infelices vasallos. Historiador tan grave y digno de fe 
como Zurita, refiere que los embajadores que el Duque de Bor- 
gona envio a Enrique IV en el ano 1473, penultimo de su de- 
sastroso reinado, •áno cesaron de,exhortar al rey de Castilla que 
considerzse atentamente cuantos excesos se cometian en sus 
reinos, y cuanto menosprecio habia de la justicia, y cuanta li- 
bertad tenian los poderosos para abatir a los que no lo eran; 
cuan desolada estaba la republica y cuantos robos se hacian del 
patrimonio real, y cuanta licencia tenian todos los malhechores, 
y que esto era con tanto atrevimiento, como si no hubiera jui- 
cio entre los hombres. Que esto era tan notorio a todo el 
mundo, que todos los buenos se dolian de ver a Castilla, que 
asi habia caido de su gloria antigua y que no cumplia el Duque 
de Borgona con su deuda, si no desease despertar el animo del 
Rey para que procurase el remedio de tanta mengua.•â 

La transformacion operada en el pais en menos de veinte 
anos fu6 tan completa, que aun dando a los Reyes Catolicos la 
parte importantisima que por su prudente y sabia administracion 
les pertenece, queda mucho, asi para la favorable circunstancia 
de la union de las dos coronas, como para los progresos politicos 
realizados en toda Europa en esta epoca, segun dije al comenzar. 



Este ano de 1492, en que hasta ahora no hemos visto sino 
cuadros llenos de luz y de risuenas perspectivas, vi6 la sealiza- 
cion de un hecho importante, que por desgracia, ni corr,o me- 
dida politica, ni como providencia favorable al desarroll-, de la 
prosperidad material tiene explicacion ni disculpa. Me refiero a 
la expulsion de los judios. Sabido es las circunstancias que 
acompanaron aquel hecho, sabido es que no broto de la inicia- 
tiva espontanea de los monarcas, que era el Rey sobrado po- 
litico para hacerlo, y harto bondadosa la Reina para imaginarlo, 
E l  exaltado fanatismo de Torquemada, ayudado de un estado 
general de opinion que siempre habia mirado con hostilidad a la 
raza judia, pesaron en el animo de los Reyes en terminos de ha- 
cerles dictar aquel cruel edicto de expulsion que dejaba apenas 
tres meses a los judios no bautizados para salir de estos reinos 
llevandose sus bienes en la forma que mejor les conviniera, con 
tal que no fuera en oro 6 plata. 

Esta excepcion que ha inducido a algunos a explicar la expul- 
sion de los judios por el deseo de apoderarse de sus bienes 
existia, como antes hemos visto, desde mucho antes, y su cum- 
plimiento se llevaba tan a punta de lanza que tenian pena de 
la vida los que fueran osados a infringirla. Ademas, nada hay en 
el reinado de Isabel y Fernando que pueda autorizar suposicion 
semejante tratindose de medida tan grave. 

Las continuas quejas de los inquisidores, que se declaraban 
impotentes para luchar con las artes de propaganda de los ju- 
dios; las imputaciones de continuo lanzadas contra ellos y que 
como articulo de fe eran creidas por el vulgo, por mas absurdas 
e infundadas que hoy puedan parecernos, y juntamente con 
esto, las escasas simpatias que podia inspirar un pueblo cuyas 
virtudes caracteristicas, la humildad y el ahorro, estaban en tan 
abierta oposicion con la ingenita altivez y generoso desprendi- 
miento de los espanoles, explican sobradamente el impolitico 
acto de los Reyes Catolicos. 

Habia ademas razones de otra indole que podian en aquellos 
momentos presentar, hasta como conveniente a los intereses de 
la nacion, la expulsion de los judios no bautizados. Desde que 
termino la conquista de Granada no tuvieron los Reyes mas 
pensamiento que darle solidez, completando con la unid2d re- 



ligiosa la unidad politica recien conseguida. Con este objeto se 
establecio la Inquisicion, que con la intransigencia peculiar de 
los tribunales religiosos, al encontrarse con toda una clase, 
cuya resistencia, no obstante ser meramente pasiva, no habia 
medio de vencer, considero dentro de las atribuciones del po- 
der, y muy licito y conveniente, cortar por lo sano, y arrancando 
de cuajo la clase refractaria a sus predicaciones, transplantarla 
a otros pai~es~realizando asi la que a sus ojos era obra meritoria 
y digna de universal aplauso. 

La relacion de los padecimientos de tantos infelices, cuyo 
numero, adoptando la cifra inferior de las calculadas, pasa de 
ciento cincuenta mil, es verdaderamente conmovedora, y no 
es extrano que haya motivado severas censuras contra los auto- 
res de tainana desdicha. Pero si hemos de ser imparciales, debe- 
mos, antes de pronunciar nuestro fallo, tener en cuenta las cir- 
cunstancias de los tiempos, recordar que los judios no formaban 
ni en Espana ni en ningun pueblo cristiano, parte integrante de 
la sociedad, sino que, al contrario, eran considerados como una 
excrecencia de ella, y en tal concepto se les encerraba en ba- 
rrios apartados, y se les obligaba a llevar en los vestidos capuces 
y seiiales que los dieran a conocer, y que el buen cristiano mi- 
raba con la repugnancia que inspira toda mancha infamante. 

Por  lo demas, no dire anos, sino siglos despues, era objeto la 
misma raza de persecuciones, tanto 6 mas cruentas que el edicto 
de expulsion, y esto en paises y epocas que llamamos de ilustra- 
cion y adelanto. No fueron mejor tratados los judios en Prusia, 
en tiempo de Federico el Grande, que lo habian sido en Espana 
en 1492. La libre Inglaterra, si bien no les hizo padecer perse- 
cuciones violentas, mantuvo hasta mediados de nuestro siglo 
las incapacidades civiles que les cerraban las puertas del Parla- 
mento y de gran parte de los puestos de la Administracion. 
mas? Ahora mismo se esta llevando a cabo en Rusia una ex- 
pulsion colectiva comparable a la dictada aqui por los Reyes 
Catolicos; y en buena parte de Alemania y Austria subsisten 
las preocupaciones sociales que en los siglos medios hacian mi- 
rar entre nosotros como poco honrosa la alianza con familias 
judias, en las qiie por regla general no ingresaba ningun cris- 
tiano sino para reparar su averiada fortuna. 



Estas consideraciones nos obligan a paliar algo la censura in- 
condicional con que historiadores animados de laudable celo 
progresista, suelen condenar la expulsion de los judios. No de- 
fendemos aquella medida, pero creemos que para juzgarla con 
imparcialidad es necesario tener en cuenta las circunstancias 
que he enumerado, las cuales, si no justifican del todo, explican 
y atenuan la responsabilidad que cabe a los Reyes Catolicos en 
calidad de autores de la espulsion de los judios. 

Yo querria, senores, si no temiera cansar vuestra atencion, 
hablar algo de la manera como solian divertirse nuestros ante- 
pasados, porque no hemos hablado hasta ahora sino de cosas 
harto serias: de la administracion de justicia, de la organizacion 
del ejercito, de la constitucion, por decirlo asi, de la unidad de 
la Monarquia, y no hemos visto a nuestros antepasados mas que, 
o en el campo de batalla, 6 en los tribunales, o en las reuniones 
de Cortes. 

Para completar el cuadro, seria preciso agregar a cuanto de 
la vida nacional he dicho, la condicion social de los espanoles 
en aquella epoca, verlos en el seno del hogar, descender a los 
detalles intimos de la vida corriente, con frecuencia harto des- 
cuidados por los historiadores, y tener asi ante la vista un fiel 
trasunto de como se vivia en Espana a fines del siglo xv. Bien 
a pesar mio, habre de ser muy parco en materia tan amena, la 
cual, como a nadie se oculta, mas es para tratada por escrito 
que de palabra. 

Proverbial es el lujo de los espectaculos, donde con insensata 
esplendidez se invertian sumas enormes, durante los dos pri- 
meros tercios del siglo xv. Las justas y torneos que en esta 
Bpoca de oro de la caballeria menudearon mas que en otra 
alguna, constituian el mas principal, y daban ocasion frecuente 
a celebrarlo las bodas y nacimientos de principes, la recepcion 
de embajadores y el deseo de festejar cualquier suceso fausto. 
El paso honroso de Suero de Quinones en el puente del Orbi- 
go; el de Madrid, de D. Inigo Lopez de Mendoza; el de Valla- 
dolid, mantenido durante cuatro dias por el Mayordomo mayor 
del rey D. Juan 11; el que sostuvo en el Pardo, en 1459, Beltran 
de la Cueva, y otros muchos de que las cronicas de la epoca 
hacen larga y prolija mencion, demuestran el florecimiento y 



esplendor que entonces alcanzaron las fiestas predilectas de 
una nobleza valiente y caballeresca, pronta siempre a competir 
en ostentacion y bizarria y a derrochar en alardes de vanidad 
sumas que, en modo alguno, guardaban relacion con el estado 
de penuria y hasta de miseria en que el desgobierno habia su- 
mido a los pueblos. 

i Donde encontrar mayor contraste que el que ofrece la des- 
cripcion de las fiestas con que Enrique IV  obsequio en 1459 a 
10s Embajadores de Bretafia y el cuadro lastimoso de la situa- 
cion de Castilla en aquella misma fecha? Duraron las fiestas 
tres dias, y segun el verboso cronista de aquel monarca, habia 
en los aparadores mas de veinte mil marcos de plata sobredo- 
rada, y causaron general admiracion los cuantiosos regalos con 
que obsequio el Rey a las damas y caballeros. A tal punto se 
llevaba el despilfarro, que en este mismo ano 1459, en una 
fiesta que dio en Madrid a la reina D." Juana el Arzobispo de 
Sevilla, D. Alonso de Fonseca, despues de la cena, en lugar de 
dulces se sirvieron bandejas con anillos de oro y piedras pre- 
ciosas, para que las damas eligiesen los de la piedra que fuese 
mas de su agrado. 

En  tiempo de los Reyes Catolicos se trato de poner orden 
en esto, como en cuanto atania no solo a la administracion sino 
a las costumbres publicas, contribuyendo su ejemplo mucho 
mas eficazmente que las leyes suntuarias, dictadas por su auto- 
ridad, a combatir y desterrar los malos habitos adquiridos en 
los reinados anteriores. E n  1492, con motivo de las fiestas que 
hubo en Barcelona en obsequio de los Embajadores de Fran- 
cia y en celebracion del restablecimiento de la paz despues de 
recobrar el Rosellon, escribia la Reina a su confesor Fr. Her- 
nando de Talavera, Arzobispo de Granada: •áPienso si dijeron 
alla que dance yo, y no fue ni paso por pensamiento, ni puede 
ser cosa mag olvidada de mi. Los trajes nuevos no hubo ni en 
mi, ni en mis damas, ni aun vestidos nuevos, que todo lo que 
yo alli vesti habia vestido desde que estarnos en Aragon, y 
aquello mesmo me habian visto los otros franceses (1), solo un 

(1) Alude a la comitiva de la Princesa de Viana, tia del rey Carlos VI11 de Fran- 
cia, que habia venido a Zaragoza a visitar a los Reyes Catolicos en Agosto de 1492. 



vestido hice de seda y con tres marcos de oro, el mas llano que 
pude: esta fue toda mi fiesta de las fiestas. •â 

Hablase escandalizado el confesor, mas aun que de la; dan- 
zas, de la licencia de mezclar los caballeros franceses con las 
damas castellanas en la cena, y de que cada uno llevase a la 
que quisiese de rienda, prorrumpiendo en exclamaciones como 
estas: •á j Oh nephas et non fas ! i Oh licentia tan illecita ! j Oh 
mezcla y soltura no catolica ni honesta, mas gentilica y diso- 
luta! iOh cuan edificados iran los franceses de la honestidad y 
gravedad castellana!•â A lo cual contesto la Reina: • á E l  llevar 
las damas de rienda, hasta que vi vuestra carta nunca supe 
quien las llevo, ni agora se, sino quien se acerto por ahi, como 
suelen cada vez que salen. E l  cenar los franceses a las mesas 
es cosa muy usada, y que ellos muy de contino usan (que no 
llevaran de aca ejemplo dello), y que aca cada vez que los prin- 
cipales comen con los Reyes, comen los otros en las mesas de 
la sala de damas y caballeros, que asi son siempre, que alli 
nunca son de damas solas. Y esto se hizo con los borgonones 
cuando el bastardo, y con los ingleses y portugueses; y antes 
siempre en semejantes convites, que no son mas por mal y con 
mal respeto que los que vos convidais a vuestra mesa. Los ves- 
tidos de los hombres que fueron muy costosos, no lo mand6, 
mas estorbelo cuanto pude y amoneste que no se hiciese.•â 

Tambien contra los toros habia tronado el buen Arzobispo, 
escribiendo con muy buen acuerdo lo siguiente: dire de 
los toros, que sin disputa son espectaculo condenado? Lleven 
doctrina los franceses para procurar que se use en su reino; 
lleven doctrina de como jugamos con las bestias; lleven doc- 
trina de como, sin provecho ninguno de alma ni de cuerpo, de 
honra ni de hacienda, se ponen alli los hombres a peligro; lle- 
ven muestra de nuestra crueza, que asi se embravece y se de- 
leita en hacer mal y agarrochar y matar tan crudamente a quien 
no le tiene culpa; lleven testimonio de como traspasan los cas- 
tellanos los decretos de los Padres Santos, que defendieron 
contender 6 pelear con las bestias en la arena.•â 

Las fiestas de Barcelona fueron en Octubre del mismo ano y la carta aqui citada fue 
escrita en Zaragoza en 4 de Diciembre. 



La Reina que, no obstante el habito de ver de cerca Ia guerra, 
nunca fue aficionada a los espectaculos que ofrecieran algun 
peligro, contesto al parrafo anterior diciendo: • á D e  los toros 
senti lo que vos decis, aunque no alcance tanto; mas luego alli 
propuse con toda determinacion de nunca verlos en toda mi 
vida, ni ser en que se corran: y no digo defenderlos, porque 
esto no era para mi a solas.•â E s  decir, que no se consideraba 
ella sola bastante para prohibirlos. Todavia al ano siguiente, 
estando en Arevalo, ocurrio un sangriento suceso en la lidia de 
los toros, que ya que no prohibirlos sugirio a la Reina el medio 
de disminuir los riesgos de la fiesta. Vease como la refiere 
Gonzalo de Oviedo, testigo presencial, en el Liho de da Ca- 
mara  de2 Princ$e B. Juan, a que varias veces he aludido: 
•áEstando alli en Arevalo corrieron toros delante de SS. AA., 
e mataron dos hombres e tres o cuatro caballos e hirieron mas, 
porque eran bravos, de Compasquillo; e la Reina sintio mucha 
pena dello (porque era naturalmente piadosa e cristianisima), 
e quedando congojada de lo que tengo dicho, desde a pocos 
dias, en la misma Arevalo mando correr otros toros, para ver 
si seria provechoso lo que tenia pensado (lo cual fue muy util, 
e la invencion muy buena e para reir), y fue desta manera. 
Mando que a los toros en el corral los encapasen o calzasen 
otros cuernos de bueyes muertos (en los propios que ellos 
tenian), e que asi puestos, se los clavasen, porque no se les 
piidiesen caer los postizos; e como los injertos volvian los ex- 
tremos 6 juntas dellos sobre las espaldas del toro, no podian 
herir a ningun caballo ~ i i  peon, aunque le alcanzasen, sino dalle 
de plano e no hacerles otro mal; e asi era un gracioso pasa- 
tiempo e cosa para mucho reir. E de ahi adelante no queria la 
Reina que se corriesen toros en su presencia sino con aquellos 
guantes, de la manera que se ha dicho•â (1). 

E l  caracter patriarcal de la Monarquia en estos tiempos, que 
asi dictaba reglas en lo que es verdaderamente de la incuniben- 
cia del gobierno, segun la nocion que hoy tenemos de las atri- 
buciones del Estado, como descendia a fijar las telas y adornos 
de que, segun su clase y medios de fortuna, podian vestirse los 

(1) Libro de L Ca~tnrn dci Puinc2;ae D. Jumz, pag. 93. 
4 



ciudadanos, permite conocer con puntual minuciosidad asi lo 
que entonces pasaba por peligroso exceso de lujo, como la 
manera de pensar de los Reyes en esta materia. En  a t e  ano 
de 1492, con la terminacion de la guerra de Granada, y la pros- 
pera situacion de la Monarquia, debio desarrollarse la aficion a 

vestirse ricamente, empleando en las ropas panos de brocado, 
cubriendolas de bordados de hilo de oro y de plata, y haciendo 
tambien mucho uso del dorado y plateado en los punos y guar- 
niciones de las espadas y punales, asi como en las corazas. Una 
pragmatica, dictada dos anos despues, asi lo declara, prohi- 
biendo en redondo la introduccion del pano citado de fuera 
del reino, asi como la de ropas hechas del mismo, pues segun 
con inuy buen sentido dice el preambulo, la gente no derrocha- 
ria el dinero en vestirse, •ásino fallasen luego a la mano, e en 
mucha abundancia los dichos brocados, e panos de oro tirado, 
e bordados de filos de oro e de plata.•â Hasta el color del ves- 
tido era objeto de reglamentos. E l  ano 1502, cuando hicieron 
su solemne entrada en Madrid la princesa D.a Juana y su ma- 
rido el Archiduque D. Felipe, reyes mas adelante de Castilla, 
•áse dio licencia para que pudiesen sacar sayos de seda los que 
por su calidad podian tener della los jubones, y se vistiesen de 
color los que quisiesen•â (1). 

No fue fastuosa la corte de los Reyes Catolicos, segun de- 
muestran las continuas quejas que en tiempo de su nieto Car- 
los V profieren los Procuradores contra el excesivo gasto de la 
Casa Real. En  1520, es decir, apenas diez y seis anos despues de 
la muerte de Isabel, el gasto ordinario de la casa del Rey era 
diez veces mayor que en tiempo •áde los catolicos reyes don 
Fernando e D." Isabel, que seyendo tan excelentes e tan pode- 
rosos, en su plato y en el plato del principe D. Joan, que haya 
gloria, e de las senoras Infantas, con gran numero y multitud 
de damas, no se gastar cada un dia, seyendo inuy abastados 
como de tales Reyes, mas de doce a quince mil maravedises (2). 

Gran impulso recibio asimismo en este reinado la cultura na- 

(1) Leon Pinelo, Andes dc Ma(Jrid, en el tomo VI de las Meritorias dc la Acnr.'e- 
min de la Historza, pag. 3 18. 

( 2 )  Sandoval Hls~oria ctc Carlos F: lib. VII. 



cional. La Reina, a quien preocupaba en sumo grado la idea de 
promover entre la nobleza la aficion al estudio, dio ejemplo con 
su aplicacion y con la instruccion vasta y esmerada que hizo 
dar, no solo al malogrado principe D. Juan, sino a las Prince- 
sas sus hijas, de lo que debian hacer los demas, y, como era 
consiguiente, los resultados correspondiesen en un todo 5 tan 
loables esfuerzos. 

Su correspondencia con Fr. Hernando de Talavera esta llena 
de alusiones a la constancia y laboriosidad con que en medio 
de  los cuidados del gobierno, lograba dominar las dificultades 
que el estudio del latin le ofrecia, hasta poder escribir y enten- 
derse en la antigua lengua del Lacio. 

D e  sus hijas D." Juana y D." Catalina, sabios tan eminentes 
como Luis Vives y Erasmo han hablado con sincera admiracibn, 
haciendo justicia a la vasta instruccion clasica que una y otra 
poseian. Pedro Martir de Angleri~i y Lucio Marineo, uno y otro 
italianos, cuyos nombres habian llegado hasta la corte de Es- 
pana en alas de la fama, invitados por la Reina Catolica no va- 
cilaron en venir a nuestro pais, donde contribuyeron con su 
docta ensenanza al florecimiento de los estudios. Prescindiendo 
de entrar en detalles acerca de este punto, me limitar6 a recor- 
dar que tambien en la historia de la cultura patria tiene el ano 
de 1492 significacion especial, por haber salido a luz en Sala- 
manca, el A ~ t e  de Za Lengua castellana, de Antonio de Ne- 
brija, y el Vocabula~io Zatzizo-hisjano, del mismo autor, obra 
que, destinada a facilitar el estudio de los clasicos, abrio el ca- 
mino a ulteriores trabajos, contribuyendo poderosamente a di- 
fundir el buen gusto y la aficion a las letras. 

Al terminar el ano 1492 se han realizado la mayor parte de 
las disposiciones de que sumariamente hemos tratado. La na- 
cion se ha reconstituido; se ha reformado la administracion de 
justicia; se han organizado de manera permanente las fuerzas 
militares, la nacion puede enviar soldados fuera de Espana para 
que mantengan su gloria y den prestigio a su nombre; se ha 
procurado fomentar el desarrollo de la marina mercante, auxi- 
liar poderosisimo en las empresas coloniales; se ha promovido 
el desarrollo de la riqueza publica, con todo lo cual, al finalizar 
este ano memorable, pudo Espana pensar en entrar de manera 



definitiva en las empresas exteriores e influir poderosamente 
en la politica internacional europea. 

La relacion de estos sucesos no cae dentro de los limites de 
la presente conferencia. Seame permitido, sin embargo, recor- 
dar que la direccion que entonces se di6 a la politica, fue la 
unica verdaderamente nacional. Cuando en anos posteriores 
encontramos a los espanoles dominando territorios lejanos, so- 
bre todo dentro de Europa; en Flandes, en Italia, al lado del 
brillo y esplendor de las conquistas, ni un dia cesan las quejas 
y los clamores de las Cortes, que no se cansan de referirse a los 
felices tiempos de la Reina Catolica, en que al lado de las con- 
quistas, y para dar mayor realce al esplendor de las victorias, 
habia en estos reinos la solidez y la fuerza que daba una buena 
administracion. 

Todo esto ha hecho que en lo sucesivo, siempre que se ha que- 
rido buscar un periodo de verdadera grandeza, se vuelvan los 
ojos al reinado de los Reyes Catolicos y a las disposiciones 
dictadas por las Cortes reunidas en su tiempo. 

Hasta en estas mismas disposiciones se encuentra, por efecto 
de las necesidades que he indicado, un espiritu liberal que en 
vano buscariamos en reinados anteriores, y menos en los poste- 
riores. E n  lo sucesivo ocurrio lo contrario, pues asegurado s6- 
lidamente el poder real, prescindio de aquel brazo popular que 
tanto habian tenido en cuenta los Reyes Catolicos; no tuvo 
presentes para nada las necesidades internas de la nacion, y aten- 
to solo a los intereses dinasticos, considero como secundario el 
bien del pais, siendo la inevitable consecuencia de error tan fu- 
nesto, los desastres de los ultimos tiempos de la casa de Austria, 
y con ellos la decadencia y casi la ruina de la nacion. 
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Hace poco tiempo nos encontrabamos varios amigos en una 
de las playas de los alrededores de Huelva, que lleva el nombre 
de Punta Umbria. Era la hora del anochecer, y alla, al Poniente, 
los ultimos resplandores del sol, aclarando el cielo y dando ma- 
yor relieve a la colosal silueta del Oceano, ponian ante nuestros 
ojos el admirable cuadro de lo que fue durante muchos anos 
entrada del mar temido y tenebroso, y ruta, no explorada, de lo 
desconocido. Sin querer, al contemplar aquellos horizontes, 
acudio a nuestros corazones la misma idea que debio agitar 
siempre a los de los marinos onubenses, la idea de si era posible 
que el cuerpo, la vela y el remo pudieran seguir al pensamiento 
mas alla de aquel cielo, para avanzar hacia aquel otro que el sol 
iba a alumbrar, y para descubrir y recorrer los mares y las sie- 
rras que bajo el se dilataran. Hoy, la solucion del problema es 
un hecho, conocido ya desde fines del siglo xv; pero ayer, du- 
rante muchas centurias, semejante proposito, en tantos pechos 
animosos nacido y acariciado, fue, si no un imposible, una em- 



presa mil veces malograda. Impulsados por el aliento investiga- 
ritu humano, que surge poderoso siempre ante lo 
sconocido, pensaron en todos tiempos los marinos 

como pensabamos nosotros, viajeros curio- 
ria, al sentirnos maravillados ante el inmenso 

6 ser, desde un dia feliz, el camino de las Indias 
r aquel natural impulso que alli se siente, 

movidos por la irresistible fiebre del avance hacia lo descono- 
cido, lanzaronse al mar en sus endebles carabelas hijos de 
Huelva tan animosos como el insigne Alonso Sanchez, y los 
Pinzones y Pedro Velasco, de Palos, y Pedro Vazquez. 

Al volver la vista, desde la linea de los horizontes en los que 
el sol se pone, hacia aquellos de la tierra gaditana por donde 
con tantos esplendores nace, saludamos en una altura la que 
desde lejos parece blanca paloma, a la reducida iglesia de La 
Rabida, que alli, en un extremo de la tierra, colgada sobre el 
mar, aparece como nido y cuna amorosa, de la cual salieron el 
hombre inmortal y los animosos companeros que dieron al 
mundo viejo la compania, la vida y los tesoros del Nuevo 
Mundo. De veras os digo, sefiores, que si ante la vista del mar, 
que es el camino de la America, se siente el animo sobrecogido, 
sientese grande y levantado, gozoso como cuando se vislumbra 
la casa de nuestros padres despues de larga ausencia, al descu- 
brir en la altura el modesto santuario, cuyo renombre es uni- 
versal, y que para los espafioles simboliza una gloria, de la que 
todos somos participes, razon bastante para que nos considere- 
mos unidos a La Rabida con el calor y con el amor con que a 
todo hogar querido nos sentimos atraidos. 

Pues que visite y dibuje aquel santuario, me ha parecido 
oportuno y un tanto curioso para los que lo desconozcan el es- 
coger su descripcion como asunto de una conferencia colom- 
bina, al ser invitado a tomar parte en las que aqui se dan en 
honor al recuerdo del descubrimiento de America; y me he 
atrevido a ello por el animo que con sus benevolas excitaciones 
me infundieron mis queridos maestros, amigos y companeros 
en el Parlamento, D. Manuel Pedregal y D. Gumersinda de 
Azcarate, y ante la buena acogida que el proposito de estos se- 
flores merecio al dignisimo Director de estos trabajos del Ate. 



neo, D. Antonio Sanchez Moguel, a quienes envio el testimonio 
sincero de mi reconocimiento, 

Para que me sigais con facilidad en la excursion que vamos 
a hacer por aquellos historicos parajes, voy a dibujar en el ta- 
blero, rapidamente y mientras hablo, el croquis de la ria de 
Huelva, mapa necesario en esta conferencia para ahorrar pala- 
bras, ganar tiempo y facilitar la comprension. (Ed orador traza 
e l  croquis de los contornos de Huelva,  diciendo a l  disenar lo s  
deta Zles de l  conjunto): 

Aqui esta Huelva, a la que llamaron los antiguos Portw ma- 
ris et t e r r ~  custodia, detras de la cual asoman, viendose bien 
desde el mar, las colinas o cabezos de Roma y de la Horca; 
por el N. baja el canal de Gribraleon, y hacia el E., multitud 
de riachuelos 6 cauces forman el canal de este pueblecito, de 
Aljaraque, y diversos esteros y marismas que bajan por los ca- 
nales de Mojarrera y de la Punta Umbria al Oceano. E l  gran 
rio Odiel constituye lo que pudieramos llamar puerto de 
Huelva, cubriendo tambien sus aguas la gran marisma que se 
extiende por el SE. hasta la punta del Sebo, para unirse con 
las del afamado rio Tinto, que en esta zona se llama asimismo 
Canal de Palos. Aqui esta, en efecto, sobre la orilla izquierda, 
la memorable poblacion de Palos, y bastante mas al N., 
sobre la misma ribera, la villa de Moguer. Ambos canales, el 
del Odiel y el del rio Tinto, se unen al pie de esta colina, 
donde se asienta el convento de La Rabida. Separa a la colina, 
de las que mas al Mediodfa avecinan al mar, una profunda ca- 
nada, por donde bajan las aguas del estero de los Frailes 6 de 
Domingo Rubio, y en el extremo de los arenales que quedan 
al otro lado, al pie de La Rabida, alzase la vetusta Torre de la 
Arenilla, tugurio miserable del cuerpo de Carabineros y rincon 
costero plagado de viboras. Alla, traspuesto el gran canal, se ve 
la hermosa isla de Salt&s, con abundancia de arbolado, y mas 
alla avanzan las arenosas dunas de Punta Umbria, donde los 
mineros de Riotinto tienen establecidos sus chalets, hospitales 
para los enfermos y convalecientes, y donde hay una hermosa 
playa balnearia. Mas abajo de Punta Umbria y de Saltes se ex- 
tienden los bancos del Manto, dejando entre ellos abiertos 
algunos pasos, barras y canales. La principal salida de la ria 



sigue al SE. la direccion de la costa de Castilla o de Arenas 
Gordas, por el canal del Padre Santo. A1 0. de todo el pano- 
rama caen Cartaya, Lepe, Isla Cristina, Ayamonte y Portu- 
gal; al E. Lucena, Almonte y la provincia de Sevilla, y al N. 
San Juan del Puerto, Gibraleon, Trigueros y Niebla. P o r  la 
orilla del Tinto sube el ferrocarril de las famosas minas, y en 
varias direcciones salen de Huelva hasta otras cuatro vias fe- 
rreas que la tienen perfectamente servida. 

La excelerite posicion y el abrigo que esta ria ofrecieron 
siempre a los marinos y las extraordinarias riquezas naturales 
del pais, hicieron a este afamado desde una fecha que, sin exa- 
geracion, se remonta a treinta siglos. Huelva, con sus minas, 
fue en tiempo de los fenicios la America para aquellos na- 
vegantes, como America fue el ideal de los negocios y de la 
riqueza para la gente de mar de Huelva, Sevilla y Cadiz desde 
la epoca en que salio Colon del puerto de Palos. 

No puede negarse que la posicion del promontorio de la Ra- 
bida, dominando la entrada de un puerto, pudo desde los pri- 
meros tiempos llamar la atencion de la marineria, y que siempre 
debio haber alli una mansi6n de aviso de senales de defensa, un 
fuerte, una casa de vigia o un templo dedicado a algun genio 
protector de los navegantes. E l  sitio, a la verdad, lo esta recla- 
mando, e instintivamente el hombre lo ha aprovechado, al tra- 
ves de todas las epocas. 

Ningun rastro histbrico formal queda de lo que pudo haber 
en la Rabida y su comarca en los primitivos tiempos de la po- 
blacion de Espana, a no ser las derivaciones de los nombres 
ibericos que se dieron a la comarca, a los rios y a los pueblos, 
y que, como tantos otros, han resistido a la accion destructora 
de los siglos. Aquella region de la Iberia se llamo Tartesia, va- 
riacion de las palabras ibericas 6 euskaras Tczrtaquia, carrascal, 
6 Artelesia, alcornocal, y era una de las zonas de la mas amplia 
comarca denominada Turde tanh ,  esto es Urde-zainia, •áPor- 
queros•â 6 •ápais de los porqueros•â, cuyos nombres caracteristi- 
cos bien pueden aplicarse aun a las sierras y habitantes del norte 
de Huelva y de toda Extremadura, a pesar de los tres mil cua- 
trocientos anos que por lo menos han transcurrido desde que 
vivian alli los primitivos pobladores, quienes tambien denomi- 



naron Urion, •áAgua saludable•â al actual rio Tinto; y Luz-turia 
o Lucz'n •áRio anchos al actual rio Odiel; e Ih)a •áPueblo de 
abajo•â a la poblacion que hoy se llama Niebla. Aquel pais tar- 
tesio, donde se hallaba Tharsis, encuentrase citado por sus 
riquezas naturales en la Biblia y en los poemas griegos; y la 
historia de tan remotos tiempos consigna que cuando llegaron 
los navegantes fenicios, para comerciar con el cobre de aquella 
comarca y para establecerse despues en ella y alzar en la isla de 
Saltes un templo al dios Hercules, era jefe de la gente indigena 
tartesia un patriarca llamado Argantonio. No dejo el puerto de 
Huelva, lz Onuba Aestuaria, de ser visitado sin cesar por los 
navzgantes de los grandes pueblos comerciales del Mediterra- 
neo, ni de tentar la codicia de la dominacion de cariagineses y 
romanos. Estos ultimos fomentaron considerablemente la mi- 
neria en los inmensos criaderos de la provincia, desde el Urium 
y el Luxia al Estrecho y del Estrecho a Roma, pasaron a mi- 
llares los buques, desfilando al pie de1 promontorio famoso de 
La Rabida. se llamaba entonces? No se sabe. esta. 
blecieron con el los fenicios y los romanos? Tampoco puede 
asegurarse nada, sino es que la tradicion ha consignado en los 
libros viejos que los dominadores del mundo erigieron alli un 
templo en recuerdo a Proserpina, hija de Trajano. A la epoca 
de la dominacion arabe corresponde el primer dato positivo 
que aun se conserva, acerca de este lugar famoso, porque los 
arabes le dieron el nombre que lleva y llevara siempre: RA- 
BIDA. Asi denominaron a las fortalezas-santuarios, o monaste- 
rios habitados por religiosos armados, por morabitos; y Rabi- 
das o R a j i t a s  hay en Antequera, en Canillas, en Albunol a 
orillas del mar, en Alcala la Real, de Jaen,  y en San Carlos. 
Rabhita es el Morabito, 6 ermita y casa fuerte a la vez. Supo- 
nese, avanzando en la historia, que en la vanguardia de los 
ejercitos cristianos de la Reconquista, que se apoderaron 
de la comarca de Huelva a principios del siglo XIII iban los 
caballeros Templarios, y que a ellos se di6 el dominio de 
aquel santuario fortificado. Otra legion pobre y conquistadora, 
que en aquellos tiempos se esparcia por los pueblos civili- 
zados, la orden religiosa de los frailes Menores de San Fran- 
cisco, tomo posesion de La Rabida a mediados de dicho siglo, 



y desde entonces la poseyeron por espacio de seis centurias. 
Ni los romanos, ni los arabes, ni !os cristianos erigieron alli 

un templo suntuoso, ni una gran vivienda; La Rabida debio 
ser siempre, algo asi como lo que es hoy, poco mas que 
una ermita. El viajero curioso que acude a Huelva para visitar 
el historico monumento, ya se dirija a el por tierra desde Mo- 
guer y Palos, 6 ya se marche desde el puerto, ria adelante ha- 
cia el pobre embarcadero que esta al pie de la colina, ve desde 
lejos el conjunto del monasterio, completamente blanqueado, 
sencillo en sus lineas, breve en su contorno y humilde en su 
total apariencia. Las graadezas que la imaginacion pudiera for- 
jar a1 figurarse desde otras tierras lo que debiera ser La Rabida, 
se eclipsan ante la desilusibn que la realidad produce. El histo- 
rico n~onuniento es •áuna monada•â, permitidme la frase ; en su 
aspecto nada puede darse mas reducido, en su arte exterior 
nada mas pobre, en sus alrededores nada mas mustio y deso- 
lado, y realmente en su interior nada mas diminuto y vulgar, 
segun esta ahora. Anadid a esto el abandona, el silencio, la 
soledad, el aparente apartamiento del mundo en que aquello 
yace, y tendreis idea de la desilusion de que os hablo, y que, 
en efecto, alli se siente. Sin embargo, los recuerdos historicos 
excitan al animo y al corazon ante aquella ruina, y tanto cuanto 
mas humilde es, tanto mas de relieve, mas grande y mas elo- 
cuente aparece el hecho grandioso de la llegada y acogida del 
humilde y pobre Cristobal Colon y de su hijo, y tanto mas pro- 
videncial la intervencibn que en su suerte tuvieron aquel viaje 
y los humildes y pobres frailes de San Francisco. No se cansa 
alli el espiritu de meditar acerca del contraste que forman la 
miseria de aquel santuario con la trascendental grandeza de lo 
que en el ocurriera un dia. Rotas y desvencijadas estan las pa- 
redes y sus cierres, arruinadas las dependencias, desiertos sus 
claustros, cubiertas de polvo sus celdas, desportillados sus te- 
chos, blanqueado mucho de  ello a estilo de vivienda meridio- 
nal, y mal ornamentada su iglesia a modo de ermita de aldea; 
asolada se ve su huerta, que es, como todos los alrededores, un 
yermo, y solo se alza en ellos, entre la colina y la playa, una ve- 
terana y gentil palmera, que el buen deseo supone conternpora- 
nea de los dias de Colon, y cuyo airoso perfil, coronado por 



los arrogantes penachos de sus ramas plumiformes, constituye 
el unico encanto, el unico detalle artistico y poetico de aquellos 
alrededores. Algun olivo vetustisimo y ligeras masas de arbo- 
lado se levantan en la ribera del Tinto, mientras que por el 
lado opuesto, sobre el paramo que se dilata desde la cruz de 
piedra hacia Oriente, nada hay apenas de vegetacion, sino las 
arenas de aquel suelo de aluvion cubiertas con espontaneas 
plantas rastreras. Ni siquiera dan variedad y hermosura al cua- 
dro aquellos pinares que aun existian en 1828, cuando Was- 
hington Irving visito el santuario y cuando aseguro que •ádesde 
las vinas de Palos quitan la vista al convento el bosque de pi- 
nos y cubren todo el promontorio por el lado de Levante, os- 
cureciendo el paisaje en esta direccion•â, 

La pequenez del templo me recordaba las de otros afamados 
mucho mas antiguos, que visite en diversas excursiones, como 
por ejemplo, el latino de Naranco, en Oviedo, y el romanico de 
Arbas, en la subida leonesa del puerto de Pajares, construccio- 
nes microartisticas, dentro de cuyas bovedas apenas caben de 
dos a cuatro docenas de personas. No hay espacio seguramente 
en la iglesia de La Rabida para cincuenta fieles, y en sus celdas 
apenas habia comodidad para veinte religiosos. 

Veamos que disposicion tiene aquel afamado convento. Se- 
guidme para ello en el trazado que voy a hacer, mientras lo 
explico, y asi facilmente lo podreis comprender y resultaran 
completos, aunque muy sencillos, el plano de La Rabida y su 
descripcion, tales cuales son hoy, antes de que la obra se res- 
taure. 

(El orador di6uja detallm?amente la planta del ea'zjicio, ex- 
#Zicando uno por uno todos sus compartimientos.) 

Sobre una linea de fachada al Oriente, de poco mas de cua- 
renta metros de longitud, se abre la entrada actual con una 
puertecita revocada, de arco rebajado, ante la cual pintan todos 
los artistas la escena de la llegada de ColOn y de su hijo. Del 
portalito pririivro se pasa a uno posterior, en el que se abren, 
a la izquierda, la ventana de la sacristia, y al frente, cerca del 
rincon derecho, la puerta de paso al claustro, que tiene en este 
otra puerta de arco trilobado. El primer claustro, que es el 
moderno, y cuyo claro interior, cuajado de plantas, tiene unos 



diez metros de lado, esta sostenido por postes de madera, y s61o 
a la parte del N. tuvo cuatro celdas en sus dos cuerpos bajo 
y alto, destinandose las de este a enfermeria, y sirviendo la Ul- 
tima de las de aquel de cocina en la actualidad. E n  la galeria 

baja de la izquierda hallase el ingreso a la iglesia. Forma esta 
un rectangulo de 22 metros de longitud, por 7,50 de anchura, y 
recibe luz por los oculos de una linterna o cupula que cubre al 
presbiterio. Frente a la entrada avanza, cortando el paso hasta 



la mitad de la nave, desde la pared opuesta, una separacion 
que sostiene al coro, y en su angulo de soporte existe una co- 
lumna de piedra, con postizo capitel, de rarisima labor, traido 
tal vez a esta iglesia de las ruinas de alguna otra, y colocado 
alli cuando modernamente se hizo aquella fea division. E n  el  
muro del Evangelio se abren tres capillitas modernas y en el 
presbiterio dos; en una de las cuaIes, en altar moderno y ruin se 
venera la imagen de la Virgen de La Rabida. Desde el mismo 
presbiterio se pasa por la izquierda a una pieza que da a su vez 
ingreso a la sacristia. Tiene la iglesia hacia la mitad del muro 
de la epistola una curiosisima puerta de traza mudejar, que era 
la antigua principal que hoy da al espacio limitado por una 
tapia, que encuadra el edificio por la parte meridional, cerrado 
por otra puerta moderna almenada, que completa la linea de 
la fachada. 

Criando esta puerta con sus dovelas y sillares se restaure, 
sera uno de los detalles mas tipicos y curiosos del edificio. 
Por  ella entro en la iglesia Washington Irving, en r 828, segun 
su referencia. (El orador dibuja la puerta.- Vease en la jor- 
tada y erz la jagiaa 24). Lastima grande fue el que asi como 
se dio tanto caracter a este detalle arquitectonico de la iglesia, 
no lo tuvieran asimismo las otras puertas, los arcos de la nave, 
y algunas de las lineas del exterior, que pudieran ofrecer siem- 
pre el sello tipico de aquel arte tan elegante y tan propio de 
esta comarca. Bien puede asegurarse, pues, que la puerta que 
da al mediodia y que antes fue la principal de la iglesia para el 
publico, y el claustro primitivo, son las dos curiosidades espe- 
ciales del convento. Desde el primer claustro se pasa al segundo, 
que esta colocado tras de la linea de los pies de la iglesia y 
en el mismo eje lineal que ella. E s  rectangular, de doce metros 
de largo y nueve de ancho en su claro, formado por lindas co- 
lumnas mudejares con sencillos capiteles, y cuyo aspecto es lo 
mas atrayente y simpatico que La Rabida tiene. Sobre sus naves 
6 galerias bajas se alzan otras m& modernas. Abrense siete 
huecos en los lados N. y S. y cinco en los otros dos. E n  el  
del N., al principio de el, esta la escalera del piso superior, 
inmediato el D e  Profundis, y ocupando el resto de su linea el 
refectorio, capaz para cuarenta comensales. E n  las galerias 



bajas del Sur y Poniente hay ocho celdas y el acceso 6 una es- 
calera nueva, que conduce a la azotea o mirador moderno, del 
angulo sudeste del edificio, que da sobre la ria y a las :eldas 
sriperiores. Entre las del N. se abre la que se denomina del 
Padre Marchena, amplia y con techo armado de viguerili poli- 
gonal a estilo del siglo xv. Unida al refectorio estaba la cocina, 
que se arruino, y delante de la linea meridional de la iglesia se 
alzaron modernamente algunas dependencias, formando una 
especie de martillo, destinadas a almacenes 6 graneros. Todo 
este irregular conjunto se halla cerrado o completado con 
tapias, que aprovechan los angulos de la construccion, y for- 
man entre estos y aquellas, diversos patios en la fachada; tras 
del claustro moderno, y cocina, y ante la iglesia, y celdas del 
claustro viejo. No queda de la primitiva constreiccion francis- 
cana del siglo XIV mas que los muros de sosten del presbiterio, 
y los de la puerta principal de la iglesia; todo lo demas corres- 
ponde al siglo xv en la mayor parte, y a las reparaciones o adi- 
ciones realizadas hasta el XVIII inclusive, el cierre de la sacristia, 
los soportes del claustro primero, la cocina y muros exteriores 
del refectorio, el mirador de la galeria de arcos, y los almace- 
nes. D e  nuestro siglo son las tapias que lo circundan casi en 
totalidad. E n  su esencia la obra es del arte mudejar, del cual 
tantos y tan curiosos ejemplares hay en toda aquella comarca 
de Huelva y Sevilla, que pregonan las excelencias del gusto 

e los arabes y de los cristianos, y en e1 cual con tan 
exquisito ingenio proyectaron 10s alharifes y trabajaron los maes- 
tros de froga y los carpinteros de lo blanco, geometricos lace- 
ros y no laceros, que en el artesonado y alfargeria siguieron 

iciones de los insignes maestros Sancho Ruiz y Diego 
Ruiz. 

levaron los cristianos este santuario en honor a la Virgen 
Maria, bajo la advocacion de Nuestra Sefiora de los Milagros. 
Conservase como resto curiosisimo para la iconografia nacio- 
nal, la primitiva imagen de esta Virgen. E s  una escultura en 
alabastro, que corresponde al primer periodo ojival, esto es, al 
de la instalacion de los franciscanos en La Rabida. Mide cerca 
de sesenta centimetros de altura, y esta representada en pie, 
sobre un pequeno zocalo toscamente ornamentado. Cubre la 



cabeza de la imagen un manto, que como todo el ropaje, estuvo 
floreado de colores y oro, y cuyo cerco delantero deja ver sobre 
la frente el cabello partido por medio y ondulado. Los pliegue- 
citos del velo caen con gracia por ambos lados del rostro y van 
6 recogerse por delante del pecho, hacia la cadera izquierda, en 
torno a las piernas del nifio Jesus, que la virgen sostiene sen- 
tado sobre el brazo, cogiendole con la mano izquierda. La dere- 
cha esta tendida sobre el ropaje y como apoyandose sobre el 
muslo. E l  descote de la tunica deja ver el cuello y el nacimiento 
del pecho, y por la linea inferior del manto 
baja la tunica en duros pliegues hasta el 
suelo, cubriendo el pie izquierdo un tanto 
echado hacia atras, y sobre el que aparenta 
gravitar el peso del Nino, y dejando descu- 
bierto el pie derecho, que avanza un tanto 
sobre la linea del zocalo. El rostro de Ia 
Virgen es muy grande en proporcion al 
cuerpo, asi como la cabeza del Nino, de- 
talle muy tipico de las esculturas de aquel 
tiempo. La expresion es simple y de cris- 
tiana candidez, pero mas artistica en la Ma- 
dre que en el Hijo, cuya cara y cuyo enco- 
gido cuerpo no parecerian del mismo cincel 
que los de aquella, si no estuvieran esculpi- 
dos en el mismo trozo de marmol. Toscas 
como las lineas que dan fisonomia a ambos, I 
son las manos, grandes tainbien y de enor- 
mes dedos. El Nino levanta su mano dere- 
cha en actitud de bendecir y en la izquierda tiene la bola de 
rubrica. 

(EZorador, mienfras hace esta descrz$cion, dibuja la  Virgen, 
y traza despues sobre ella las vestiduras que la cubren ahora.) 

Asi debiera haberse conservado siempre esta afamada imagen, 
pero la mania de revestir las esculturas con doradas y churri- 
guerescas telas, que es tan general en Espana, alcanzo tambien 
a la de La Rabida, y he aqui como al presente se encuentra dis- 
frazada. Amplio manto de floreado tejido de tisu la cubre casi 
en totalidad, dejando ver el rostro y la tunica y falda, el espa- 
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cio abierto de aquel, que limitan onduladas puntillas. Llevan la 
Virgen y el Nino sendas coronas modernas de plata y circiin- 
da  a ambos, casi desde medio cuerpo arriba, el consabidc flami- 
gero limbo argentino, con imitacion de grandes brillantes y 
rayos. Delante de los pies levantase la media luna con la cifra 
de Maria en el centro y con una estrella en cada pico, y zocalo 
e imagen descansan en otro zocalo o basamento de madera, a 
los lados del cual se sientan dos angelillos con palmas en las 
manos. D e  la derecha de la Virgen parte un ramo de azucenas. 
Para vestir a la Madre no hubo mas que hacer, sin duda, 

que rodearla de estos postizos ropajes, 
pero no fue tan afortunado el Hijo, 
porque para que le cayera bien su 
vestido hubieron de aserrarlo por la 
cintura, profanacion que ya he visto 
realizada en otras imagenes semejan- 
tes. Asi vestidas, contra lo que el arte 
de todos los tiempos requiere y contra 
el gusto piadoso de los cristianos y de 
los escultores romanicos y goticos, he 
encontrado muchas Virgenes, de pie- 
dra, de madera y de pasta, y entre 
ellas recuerdo ahora las historicas ima- 
genes de Badajuen, en Aramayona; 
de Estibaliz, en Villafranca de Alava, 
y de la Esclavitud, en la Catedral de 
Vitoria. Un  detalle, una exigencia de 

primer orden en la restauracion de La Rabida, sera segura- 
mente el de dejar esta Virgen en su altar, en la misma forma 
y modo en que salio de las manos de su autor, cuando en los 
dias de la Reconquista, hace seis siglos, se troco el Morabito de 
La Rabita en monasterio cristiano de la Virgen. 

Cuando ya el arte mudejar habia dado nueva traza, bastante 
amplitud y artisticas formas al convento franciscano, al mediar 
el ultimo tercio del siglo xv, llego a La Rabida Cristobal Colou, 
que entonces contaba cuarenta y ocho anos de edad, con su 
hijo Diego Colon y Monis de Palestrello. E l  convento de La 
Rabida no estaba en el camino de ninguna parte. 2Por que fue 



Colon a el? Por  lo mismo que acudian otros muchos pobres ca- 
minantes a las puertas de los conventos; porque no tenian otro 
refugio a que acogerse. Colon desde Portugal, cansado de ofrecer 
sus proyectos al Rey en Lisboa, se traslado a Espana con su 
hijo, llego embarcado a la ria de Huelva, con Bnitno de visitar 
en esta capital a su cunado Muliar y de proseguir su viaje a la 
corte de Espana, que se hallaba en Cordoba, pero hubo de to- 
car de arribada en el puerto de Palos la nave que le conducia. 
A pie, sin equipaje y sin dinero, aquel hombre no debio encon- 
trar en Palos un asilo abierto en el cual poder descansar, y 
cuando contristado levanto sus ojos para fijarlos en el cielo, 
hallo en el camino, en una altura, la consoladora vista de un mo- 
nasterio, hacia el cual, instintivamente, y para suerte y gloria 
suya y de Espana entera dirigio sus pasos. Subieron por la la- 
dera arriba los dos futuros Almirantes del O c e a h ,  padre e hijo, 
y al llegar a la puerta del moiiasterio, pidio el hombre a los 
frailes pan y agua para el nino. A cambio de aquella limosna, 
muy pronto ya no deberia ponerse el sol en los dominios de Es- 
pana. Habitaban en La Rabida, entre otros franciscanos, dos de 
ellos llamados Fr. Juan Perez el uno y Fr. Antonio de Mar- 
chena el otro; cuyos dos personajes han venido confundiendose 
en uno solo, que el error ha denominado Fr. Juan Perez de 
Marchena, sin que casi hasta nuestros dfas se haya vulgarizado 
la verdad, cuando desde que en I 827 publico el sabio D. Mar- 
tin Fernandez de Navarrete sus estudios sobre Colon y A ~ n e -  
rica, se conocia la carta que los Reyes Catolicos escribieron a 
Colon en 5 de Septiembre de 1493, antes de que emprendiera 
su segundo viaje, y en la cual le decia: •áNos parece que seria 
bien que Ilevasedes con vos un buen estrologo, y nos parescio 
que seria bueno para esto Fray Antonio de Marchena, porque 
es buen estrologo y siempre nos parescio que se conformaba 
con vuestro parecer.•â Ambos religiosos acogieron a Colon y a 
su hijo con amorosa solicitud, y al darle hospitalidad oyeron de 
sus labios el objeto que le traia a Espana. Era  Fr. Juan Perez 
confesor de la Reina Catolica, y Fr. Antonio de Marchena era 
astrologo, como ya queda dicho, de modo que Colon fue a dar, 
no con dos personas vulgares, sino con una que por su saber 
era consejero espiritual de los Reyes en la tierra, y con otro que 
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por sus conocitnientos estaba versado en los secretos de la, ma- 
ravillas del cielo. l e  oyeron, le comprendieron, le quisieron 
desde entonces, y alli en La Rabida fue concebido el proylicto 
que debiera abrir a Colon las puertas de la Corte de Espapa, y 
a Espana las puertas de un Nuevo Mundo. Por  esto es grande, 
es memorable, es glorioso el nombre de La Rabida. Los humil- 
des hijos de San Francisco, caminantes descalzos que recorrian 
el mundo en busca de corazones apenados para consolarlos y 
fortalecerlos, y en busca de espiritus descarriados para dirigirlos 
al cielo, vieron un hermano en aquel caminante haraposo, que 
iba errante por la tierra en busca de un corazon que le diera 
animo y amparo, y en busca de una inteligencia luminosa que 
se identificara con la suya para ensenar a la humanidad, desca- 
rriada en sus derroteros, el camino seguro de un nuevo paraiso 
terrenal. La estancia de Colon en La Rabida, que empieza siendo 
un idilio de la caridad, termino siendo el poema mas grande de 
las empresas humanas. Alli en las celadas del claustro mudejar, en 
medio del silencio del monasterio, mientras el nino Diego va- 
gaba por las umbrias del huerto, conversaron el extranjero y los 
frailes; y de seguro, sobre mugrientas cartas geograficas, mil ve- 
ces abiertas por la esperanza en Portugal y en otras partes, ante 
nobles y plebeyos; mil veces explicadas por la fe y la convic- 
cion, y mil veces cerradas por el desengano, sobre los mapas 
del mar y de la tierra, que el mismo buscador de mundos tra- 
zara, discutieron el confesor y el astrologo con el navegante 
la posibilidad de ir a la India por un camino mas breve que el 
que los portugueses seguian, y la mayor o menor certeza de dar 
la vuelta al mundo. Cuando se visita hoy La Rabida, y se avanza 
por los silenciosos claustros hacia las celdas altas, finge la fan- 
tasia, porque asi lo siente el corazon, que alla dentro, tras de la 
reducida puerta de una de ellas, se oye el rumor de animada 
polemica, y que las voces que se escuchan son las del glorioso 
navegante y la de1 venerable Juan Perez y la del sabio Antonio 
de Marchena, y se detiene el viajero, como si, en efecto las 
oyera, y cuando desaparece la ilusion, no desaparece sino que 
esta alli, vivo, elocuente, conmovedor el escenario real, en que 
tales polemicas y tales conferencias se realizaron. Aquellos 
sesudos hombres, no fiandose solo de sus propias impresio- 



nes, desearon asesorarse con la de otro que por sus estudios 
seria tal vez el mas entendido de la comarca, y le mandaron a 
buscar, para que oyera a Colon. Era  aquel hombre el fisico 6 
medico de la villa de Palos, Garcia Hernandez, quien oyo ad- 
mirado a Colon, y se hizo, como los frailes, decidido partidario 
suyo. Estudiaban los medicos entonces, no solo la fisica del 
cuerpo humano, sino la del universo mundo, en los breves li- 
mites en que la ciencia estaba contenida. Sabian de ias cosas 
de la tierra, de las del mar y de las de los superpuestos cielos, 
y entendian que se enlazaban con las dolencias del organismo 
y del espiritu todos los cambios operados en los elementos y 
en las esferas. Eran, cuando se daban al estudio, verdaderos 
sabios, filosofos, naturalistas y curanderos a un tiempo. Gar- 
cia Hernandez debia ser de ellos, de la buena escuela que en 
aquella epoca hizo brillar a tantos medicos ilustres. Las cro- 
nicas de nuestra historia medica recuerdan al mestre Juan Al- 
canys, valenciano, que escribio en idioma lemosino el Regiment 
jreservatiu e cuvatiu de la pestilencia; al medico morbero 
Lucian Colomines, de Palma; a Diego Torres, salmantino; a 
Pedro Pintor, valenciano, medico de Alejandro V I  en Roma, 
y autor de la obra Agregator sententiavum de preservaiione et 
curalione jestilenz'icz, que como medico astrologo seiialaba la 
influencia que sobre la peste tienen los astros, en el caso de 
ra& suferiov, 6 la alteracion de los cuatro elementos en el 
de radix infe&or; y que sostenia tambien en su libro B e  morbo 
foedo his tevlzporibus aJigenti, que la enfermedad de la luz vene- 
rea, entonces tan desarrollada, era debida a la conjuncion de los 
planetas; al insigne medico fisico Francisco de Gibraleon; a los 
doctores Bodega, Aragones 6 Infante; al obispo y medico va- 
lenciano Gaspar Torrella, que escribio el Dialogus de dolore 
cuna tuactatu de ulceribus imjuden dagra evenire solites; al sal- 
mantino, medico de la Corte, Francisco Perez de Villalobos, 
autor del Sumario de Nedicina y del tratado de las Bubas; a 
Juan Almenar, valenciano, que publico el De morbo galzico; a 
Luis Lobera, de Avila, y a Luis de Lucena. D e  los trabajos 
publicados por estos fisizos se deduce estudiaban cuanto las 
ciencias naturales, la astrologia, la geografia y el arte de curar 
habian reunido en aquellos tiempos, y no es extrano el que en 



todas partes se considerase a los medicos reputados como hom- 
bres entendidos en las mas dificiles averiguaciones, y que si asi 
era, como debia ser, el fisico de Palos, Garcia Hernandez, le 
supusieran los franciscanos Fr. Juan Perez y Fr. Antonio de 
Marchena, persona capaz de debatir con Cristobal Colon, y 
de ilustrarles a ellos en asunto tan grave como el que el inarino 
genoves intentaba plantear y resolver. E l  pleito del descubri- 
miento del nuevo camino de las Indias quedo fallado y ganado 
en primera instancia en el convento de La Rabida. 

Todos conockis el calvario que recorrio Colon para que este 
pleito se fallara tan favorablemente cerca de la Corte, como 
se habia fallado en el apartado rincon de la ria de Huelva. Siete 
anos mortales duro su peregrinacion por Espana, siempre ani- 
mado y ayudado por sus amigos de La Rabida. A Fr. Juan Perez 
debio su conocimiento con la Reina Catolica, y a la reducida 
comunidad entera la merced de que su hijo Diego quedara en 
el convento bien cuidado y atendido, mientras 61 mendigaba 
los favores de los que debieran ayudarle en su empresa. Pen- 
sando en el desvalido hijo de su alma, Colon no separo jamas 
su mente del retiro de la Wabida, hasta el dia en que partio 
para su primer viaje. Era  sefior de aquella comarca D. Luis de 
la Cerda, Duque de edina Sidonia, y a su casa de Sevilla se 
dirigio desde La Rabida para buscar hospitalidad, amparo y 
apoyo, como en efecto se los di6 el noble procer durante 
algunos meses, de 1485 hasta principios del 86. Pobre y misera- 
ble llego a Cordoba, en pos de la Corte con cartas de recomen- 
dacion de Fr. Juan Perez para su companero el confesor de la 
Reina, Fr .  Hernando de Talavera, y otras del Duque de Medina 
Sidonia para Alonso de Quintanilla, Contador mayor de Casti- 
lla. Logro hacerse alli con algunos poderosos protectores y 
amigos, y al cabo fue enviado a que sometiera sus proyectos ante 
los doctores de la Universidad de Salamanca, en la cual ayu- 
daronle y le defendieron los frailes dominicos, y entre ellos el 
sabio catedratico Fr. Diego Deza, futuro Arzobispo de Sevilla. 
Saco el navegante de su campana con los doctores muy buenas 
esperanzas, pero nada mas; y volvio a seguir a la Corte, en su 
eterno y triste papel de pretendiente (1487)~ teniendole las 
gentes por loco en todas partes. Sirvio a los Reyes en estos anos 



d e  1487 y 88 durante las campanas contra los moros para la 
conquista de Malaga, en cuya epoca le invito el rey D. Juan 11 
de Portugal ci que volviera a Lisboa para ayudarle en sus pro- 
yectos de descubrimiento. Poco despues Enrique VI1 de In- 
glaterra le invitaba tambien (1489) a que pasara a su reino, para 
llevar adelante sus planes. Entiendese que desde fines del ano 
anterior hasta principios de este, vivio Colon en Portugal, sin 
poder entenderse con el Monarca. Siguio despues en el servicio 
de los Reyes Catolicos y peleo como animoso soldado en el 
sitio y conquista de la ciudad de Baza, donde la peste mato a 
centenares a los sitiadores. No tuvo tiempo la Corte en tanto 
para oir a Colon, que asi anduvo tras ella sin esperanza alguna 
en  1490 y 91. Sirvio entonces de nuevo a los Duques de Medina- 
celi y de Medina Sidonia, pasose algun tiempo sin que se mejora- 
sen sus esperanzas y viendo que los Reyes iban a emprender la 
guerra de Granada y que no podian pensar en 61, se decidio a 
ir a Francia y entregar su proyecto a aquel Monarca, que con- 
tinuaba invitandole a que se presentara en su Corte. Y para no 
ser mas molesto a los frailes de La Rabida en el cuidado de su 
hijo Diego, acordo sacarlo del convento y llevarselo a Cordoba, 
mientras realizaba su expedicion a Paris. Entonces, al llegar 
por segunda vez Colon a La Rabida, recibio en este sitio un 
nuevo refuerzo para su corazon, que fue decisivo en la gloriosa 
empresa del descubriniiento, y que es digno de figurar en la 
historia de aquel historico santuario, con igual importancia con 
que figura el recuerdo de su primera visita, porque el padre 
Fr. Juan Perez, profundamente contristado al ver que Colon 
iba a ofrecer sus servicios al Rey de Francia, y abrigando la 
conviccion de que el navegante tenia razon en sus pretensiones, 
le aconsejo que desistiera del viaje y le prometio su decidido 
apoyo. Como fueron importantisimas las conferencias de 1485 
en el convento, lo fueron tanto o mas las que celebraron en 1491 
alli mismo, Colon, los franciscanos, los Pinzones de Palos y el 
medico Garcia Hernandez, de las cuales resulto que aquel con- 
sintio en quedarse y en solicitar de nuevo el amparo de los 
Reyes Catolicos, mediante la gestion personal de Fr. Juan 
Perez, que escribio a la Reina, llevandola la carta y volviendo 
con satisfactoria respuesta el piioto de Lepe, Sebastian Rodri- 



guez, yendo el mismo Fr. Juan a ver a la Reina, con el apoyo 
de la Marquesa de Moya y consiguiendo para Colon veintemil 
maravedises que el medico Garcia Hernandez recibio y le en- 
trego, para que se presentase adecentado en la Corte, en cuyas 
gestiones se paso el ano de 1491, llegando Colon a Granada 
precisamente en los dias en que la ciudad de Boabdil se entre- 
gaba al ejercito cristiano. Aun tuvo que sufrir mucho el preten- 
diente, aun volvio a decidirse a marchar a Francia y partio con 
este fin de Granada, pero las suplicas de sus amigos Luis de 
Santangel, de Alonso de Quintanilla y de la Marquesa de Moya, 
decidieron a Isabel la Catolica a que Colon realizara su viaje, 
ofreciendo ella entonces sus joyas, si era preciso, para levantar 
los fondos necesarios. Hicieron volver a Colon de su camino, 
comunicaronle la fausta nueva y quedo asegurado desde aquel 
dia el descubrimiento del Nuevo Mundo. Volvio triunfante 
Colon a La Rabida en esta su tercera visita y se dispuso la par- 
tida en la patria de los Pinzones. Saco a su hijo Diego del hos- 
pitalario asilo, y antes de salir para el Oceano lo dejo en Moguer 
al cargo de dos amigos. 

E l  talisrnan poderoso de la fe que Fr. Juan Perez supo infun- 
dirle siempre, le mantuvo firme durante tantos anos de amargas 
contradicciones y desenganos; pero fuerza es confesar que otra 
magica atraccion le retenia unido al suelo de esta tierra espano- 
la: el amor. Durante su primera estancia en Cordoba habia 
conocido Colon a una dama llamada D." Beatriz Enriquez de  
Arana, la cual supo infundirle honda pasion y de la que tuvo un 
hijo que se llamo Fernando. Siempre vivio unido a la familia 
cordobesa, y de ella llevo en su primer viaje al escribano Diego 
de Arana, primo de D." Beatriz, que murio mandando el fuerte 
de Navidad, en la isla Espanola, mientras Colon volvia a Es- 
pana; y en su tercer viaje (1498) le acompano Pedro de Arana, 
hermano de dicha senora. E l  insigne genoves encontraba en 
Cordoba el consuelo de sus desventuras y en el amoroso hogar 
de D.* Beatriz, al lado de su hijo, pudo esperar siempre a mejo- 
res tiempos, ganando su sustento, ya dibujando mapas y rutas 
de navegacion, ya con la pension que los Reyes le pasaron, ya 
sirviendo en el ejercito cristiano como animoso soldado. Tuvo 
siempre encendida su fe con los consejos de Fr. Juan Perez; 



sostuvo su esperanza confiado en las nobilisimas prendas de la 
reina Isabel y mantuvole en Espana el amor de la dama cor- 
dobesa. Con estos tres clavos, fe, esperanza y amor, que a todos 
los hombres nos rinden y sujetan, quedo Colon sujeto a la pa- 
tria espanola, contra todas las iras que en su pecho levantaran 
los fiascos y desenganos de sus pretensiones, contra los halague- 
nos ofrecimientos de los Reyes de Portugal, Francia e Ingla- 
terra, y contra las penalidades de una existencia rayana en la 
pobreza y mancillada por las insolencias del vulgo que le creia 
enfermo de locura. jBien haya el amor, puerto de refugio de 
los pechos mas combatidos por las tormentas de la vida, que 
cuando es fiel y verdadero, conviertese en ancora de salvacion, 
en balsamo maravilloso y en reparador descanso, que nos salva 
del peligro, cicatriza nuestras heridas, repone las fuerzas y presta 
al espiritu nuevos y mayores alientos para dar cima a las mas 
arriesgadas empresas! Al lado de Fr. Juan Perez y de Isabel 
la Catolica bien pueden la fama y la patria reconocida poner 
el recuerdo de D." Beatriz Enriquez de Arana, sin cuya amo- 
rosa atraccion tal vez portugueses O franceses, 6 ingleses, se 
envanecieran hoy de haber dado sus naves a Colon para llegar 
al otro lado del Atlantico. 

Partio Colon del puerto de Palos en aquella manana y en 
aquella ocasion, tan magistral y admirablemente descritas en 
esta catedra no hace muchos dias por nuestro querido compa- 
nero el sabio escritor marino D. Cesareo Fernandez Duro, par- 
tio, y desde entonces La Rabida no suena en ninguno de los su- 
cesos que se refieren a la vida del Almirante. Los franciscanos de 
La Rabida, desde las playas del rio Tinto unos, y desde el pro- 
montorio de la Virgen de los Milagros otros, vieron salir aquella 
paloma mensajera que el Viejo Mundo enviaba al Nuevo, y 
pudieron, glosando el nombre de CoZombo, decir entusiasma- 
dos, lo que algunos siglos despues dijo un elegante poeta com- 
patriota suyo : 

niQuel Codomoo son'io 
Stupor d'ogni altro ingegno, 
Che con ali di lino, 6 pie di legno 
Volando k nuovo Ciel , col volo mjo 
De lo Spirto di Dio, 
Doue volata ancor non era mai 
La Colomhn guidai!, 
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Olvidado y sin historia postuma quedo el convento de La Ra- 
bida desde el siglo xvr. Nada hay que contar de el durantt los 
dos siguientes, y si algun viajero curioso lo visito, no se que 
dejara consignadas sus impresiones en parte alguna, hasta que 
en 1828 lo hizo el ilustre Washington Irving, el autor de la 
Vida y viajes de Cristobal Colon, y de los Viajes y descubri- 
mientos de l o s  companeros de Colon, que se dedico a escribir 
estos trabajos, alentado por el ejemplo y con la ayuda de nues- 
t ro  sabio compatriota D. Martin Fernandez Navarrete, el ve- 

nerable jalaciano de Abalos. 
Emprendio la que el llamo 
•áperegrinacion a m e r i  c an a •â, 
pasando de Madrid a Sevilla 
y desde alli ci Moguer, a Palos 
y a la Rabida. Visito en Mo- 
guer a un descendiente de Pin- 
zon llamado Juan Fernandez 
Pinzon, a su hermano Luis y a 
su hijo Rafael; aquel le acom- 
pano a Palos •ádesde donde se 
ven elevarse las blancas pare- 
des del convento de la Rabida, 
en medio de un espeso bosque 
de pinos.•â Subio con el al mo- 
nasterio, y he aqui parte de la 
descripcion que hizo de el: 
•áHallabase c o m p l e t a m e n t e  
abierta la puerta y nos facilito 

la entrada a un patio interior, desde donde pasamos, por debajo 
d e  un arco gotico, a la capilla, sin encontrar alma viviente ; des- 
pues atravesarnos dos claustros interiores igualmente vacios y 
silenciosos: miramos por una ventana y vimos lo que habia sido 
jardin, pero que ya no era mas que ruinas; las paredes se ha- 
bian caido y no quedaban mas signos de cultivo que algunos 
arbustos y dos malas higueras. Pasamos al traves de largos co- 
rredores, pero las celdas estaban cerradas y vacfas. Por fin, 
despues de haber recorrido casi todo el desamparado local, sin 
oir mas que el eco de nuestras pisadas, llegamos a la puerta de 



una celda, que estando medio entornada, nos dejo ver dentro 
un monje, sentado delante de una mesa escribiendo. Se levanto 
y nos recibio con la mayor cordialidad, conduciendonos ense- 
guida a ver al Superior, que se entretenia leyendo en una celda 
inmediata; ambos eran bastante jbvenes, y ellos, un novicio y 
un lego formaban la comunidad.•â E l  convento estaba, pues, 
en ese abandono, y la huerta destrozada, y las paredes caidas 
en I 828, siete anos antes de la expulsion de los frailes y de que 
la Rabida quedara totalmente desierta. 

Para conservar el edificio ideo el Gobierno, en 1846, desti- 
narlo a Casa de Refugio de veteranos inutilizados en el servicio 
de la marina espafiola, en cuyo pensamiento se insistio durante 
tres 6 cuatro anos, sin llegar a realizarlo. E n  tanto, el historico 
edificio se salvo como por milagro de las manos de los compra- 

ienes rnaeionales, y eso que no pudo tasarse mas ba- 
ue se fij6 su valor en 4.950 reales. E n  aquella 

epoca, I 849, visito el monasterio el entonces joven escritor y 
arqueologo, y despues sabio profesor, D. J O S ~  Amador de los 
Rios, que publico sus impresiones en el Semanario Pintoresco 
Espanol,  num. 33 de dicho ano. E n  1851 corrio el edificio in- 
minente riesgo de desaparecer, porque habiendo propuesto al 
Ministro de Comercio, Instruccion y Obras Publicas el Gober- 
nador de Huelva, que se enajenasen los restos que quedaban 
del convento, accedio el Ministro a que se derribaran las pare- 
des absolutamente inservibles, y a que se vendieran sus mate- 
riales, respetando la iglesia •áque se hallaba, por fortuna, en 
bastante buen estado, y todas las demas partes que pudieran 
conservarse•â. El Gobernador que sucedio al anterior y que re- 
cibio la orden del derribo parcial se alzo al Ministro con fuertes 
razonamientos en pro de la conservacion, y el santuario se 
salvo. Los Duques de Iklontpensier lo visitaron en 1854, y 
por su iniciativa y con su cooperacion se trato de restaurar, 
como en efecto se hizo en 1855, realizandose una especie de 
repaso, afirmamiento y blanqueo, que no pudo llamarse res- 
tauracion, pero que sirvio para que la ruina detuviese sus es- 
tragos. Al ano siguiente fue declarado monumento nacional. 
E n  1862 lo visito el escritor frances M. Delavigne, quien hace 
ligera mencion de el en su libro itinerario de un viaje por Es- 



pana, afirmando, despues de contemplar el abandono del con- 
vento, que •áL' Espagne ne releve pas ce qui tombe•â, conducta 
que ha seguido tambien la Francia hasta hace treinta anos. 
E n  1868 se edificaron las habitaciones altas, sobre la entrada, 
y en 1875 se compraron la huerta y tierras inmediatas. 

No podia la Orden de Menores de San Francisco, tan glorio- 
samente interesada en cuanto a La Rabida se refiere, dejar 
de ocuparse de la importancia de este monumento, hoy en 
que han vuelto a resucitar cuantas memorias tocan a la 
vida y hechos del gran Almirante, y a uno de los ~ n a s  distingui- 
dos hijos de la familia franciscana espaiiola se debe la publica- 
cion de una curiosisima obra titulada CoMn y La Rabida ,  es- 
crita con un carifio a aquella casa digno de los que la habitaron 
y enaltecieron tanto. E l  muy reverendo P. Fr. Jose Coll, de- 
finidor general de la Orden, autor de numerosas obras y per- 
sona tan entendida como modesta, ha recogido en ese libro 
cuantas noticias y datos pueden ilustrar la historia del convento, 
despues de haberlo visitado varias veces, resultando ser su me- 
ritorio trabajo un verdadero album de curiosidades, relativas al 
mismo y a la cooperacion que sus hermanos en religion presta- 
ron, no solo al descubridor de America, sino a los conquistado- 
res, en los primeros tiempos de nuestro establecimiento en 
aquel mundo. Ademas de estos estudios, el P. Coll ha publi- 
cado otros titulados El huerto de La Rabida  y La palmera so- 
l i tar ia ,  referentes al mismo asunto en la RevzSta de los Padres 
Franciscanos, en La Controversia y en otros periodicos. 

Al  aproximarse el cuarto Centenario del descubrimiento de 
la America, la nacion puso sus ojos en La Rabida, ixnico tes- 
tigo positivo que queda en pie de la presencia y hechos de 
Cristobal Colon. Era  preciso volver a aquel monumento, aten- 
diendo a su perpetua conservacion, restaurandolo y dandole 
para en adelante calor de vida. La restauracion se encomendo, 
con inuy buen acuerdo, al reputado arquitecto y muy enten- 
dido profesor de la Escuela de Arquitectura, D. Ricardo Ve- 
lazquez, que a juzgar por sus inspirados y concienzudos proyec- 
tos, ha de hacerla a maravilla. Parece que la construccion 
quedara en totalidad arreglada al estilo del siglo xv, como 
debio estarlo poco antes de la llegada de Colon, y tal cual la 



habian terminado los artistas nmdejares, conservando asi el ver- 
dadero caracter que debe ostentar. Sera preciso para ello, no 
solo reponer mucho de lo que el tiempo ha destruido, sino de- 
moler todo lo que el mal gusto y la ignorancia han anadido a 
las antiguas construcciones, que no es poco. Dicese que en los 
primeros trabajos de reconocimiento se han encontrado algu- 
nos frescos que adornaron los muros del claustro mudejar y las 
paredes de algunas dependencias; y es de creer que al conti- 
nuarlos se descubran y aparezcan otros curiosos detalles, que 
el talento practico del Sr. Velazquez aprovechara para ideqtifi- 
car mas y mas su tarea restauradora con la de los viejos alarifes 
que alli trabajaron. Nunca La Rabida, por su esencial y primi- 
tiva traza y disposicion, podra ofrecer el aspecto de un monu- 
mento artistico, ya que en resumen siempre fue una ermita con 
una modesta vivienda al lado, pero al adquirir de nuevo las for- 
mas, mas o menos semejantes, a las que tuvo hace cuatro siglos, 
hablara con mas elocuencia y verdad, inspirara mas y nos pondra 
mas en contacto con aquellos tiempos, que con el pobre y re- 
mendado conjunto que hoy ofrece. E n  sus alrededores la flora 
meridional, que tan bien se da en aquellos lugares, podra ana- 
dir positivos encantos naturales al hist6rico monasterio. Pro- 
yectase abrir hermosos jardines en la meseta; plantar el huerto 
que se extiende por la ladera, instalar un muelle de hierro al 
pie de la colina, para facilitar el acceso de los que vayan de 
Huelva a visitar el convento, que son los mas; construir una 
hermosa carretera desde la explanada alta a Palos y a Moguer, 
y levantar, en fin, un gran monumento conmemorativo en honor 
del descubrimiento y del descubridor, que, asentado en aque- 
lla altura, se divise desde el Oceano, desde el mar y desde la 
tierra a largas distancias. Muy arrogante y ajustado al nobilisi- 
mo objeto a que se destina resultara, a juzgar por el proyecto 
que ha trazado el Sr. Velazquez. Toda esta nueva parte deco- 
rativa constituye el tributo moderno que la nacion anade al mo- 
numento viejo, para que la memoria de la visita de Colon y los 
trascendentales hechos que alli acaecieron, queden solemni- 
zados con el respeto debido al vetusto y memorable edificio 
que los presencio y con las galas que nuestro siglo pone en 
torno suyo. Para dar calor de vida a La Rabida restaurada pro- 



cede entregarla de nuevo a la Orden de Menores de San Fran- 
cisco. Asi se restablecera por completo su verdadero caracter. 
Si los frailes son como deben ser, sostenedores de la paz pu- 
blica y amantes del progreso y prosperidad de su patria, bien 
estan en medio de nosotros, ayudando a los pobres. Siempre 
habra en las provincias de Huelva, Cadiz y Sevilla dos docenas 
de huerfanos, hijos de pobres marinos, a los cuales vendria ad- 
mirablemente la caridad de que les recogieran y ensenaran 
cuanto un joven puede y debe saber antes de emprender un 
oficio; y tal vez de los jovenes alli educados por los francisca- 
nos saldrian escolares distinguidos aspirantes a hombres de 
provecho, cuyas aptitudes se hubieran perdido de otro  nodo 
en medio de los azares del abandono y de la miseria. Asi seria 
La Rabida al mismo tiempo que un monumento glorioso, una 
institucion util. 

Al pie de La Rabida se alza fea y pintoresca a un tiempo, la 
torre de La Arenilla. Si el convento y sus alrededores se e~nbe-  
llecen y todo se restaura, pero se deja La Arenilla conforme 
esta, con el puesto de pobres carabineros convertido en un mi- 
serable aduar de moros, en el que las familias viven en lasti- 
moso abandono, ru6guese entonces a los visitantes del monu- 
mento que no pasen el Estero de los Frailes 6 de Domingo 
Rubio, que no vayan a la Torre, porque se formaran horrible 
idea de la administracion y del Gobierno espanol, al ver a sus 
servidores armados y a sus pobres familias en tan ruines vivien- 
das y en tan lamentable atraso. A todo hay que atender cuando 
el mundo acude a visitarnos, porque el mas infimo detalle aban- 
donado, si resulta detestable, como este, basta para que de 
fundado motivo a la critica para afear todo lo demas por her- 
moso y por monumental que sea. Y cuenta que el mejoramiento 
del puesto de carabineros de La Arenilla es antes que todo una 
gran obra de caridad. 

Anada asi nuestra nacion a la obra meritisima de la consagra- 
cion de una de las glorias mas grandes de su pasado, la de la 
practica constante y progresiva del bien en todas partes, y los 
pobres acogidos en La Rabida y todos los que con motivo de la 
restauracion hallen inmediato alivio a sus necesidades, bende- 
ciran la feliz gestion de nuestro tiempo. E l  monasterio, el mo- 



numento, el asilo, las galas y reformas progresivas de aquel fa- 
moso rincon del mundo, mantendran alli vivo el recuerdo del 
gran navegante, que, verdadero Cristobal, atraveso los mares 
llevando sobre sus hombros, con la doctrina redentora de Cristo, 
al Cristo mismo, segun admirablemente lo dejo dicho en su 
honor el caballero Giambattista Marino, de esta manera: 

u Porto di la da1 rio 
11 devoto Gigante, 
Quasi suyposto al Ciel celeste Atlante, 
Sovra le spalle il gran figlioul di Dio; 
Ma ceda a me, poich'io 
Su '1 legno ardito mio 
Christo portai, Christofaro secondo 
Di i i  da1 mare, ami di 1: da1 mondo.•â 

Aquellos alrededores de Huelva estan llamados a tener un 
gran desarrollo, cuando arraigue en nuestra sociedad la costum- 
bre, ya casi antigua en otros pueblos, de pasar la mala estacisn 
de invierno en las playas meriodinales, tan suaves y tan benefi- 
ciosas para la salud. Huelva disfruta de un clima y de un temple 
excepcional: es toda una estacion de invierno. Asi lo han com- 
prendido los extranjeros que explotan las minas al establecer 
sus sanatovZums en las pIayas de Punta Umbria, y asi lo enten- 
dio el ilustre promovedor de las grandes mejoras de aquella 
ciudad y de las vias ferreas que la sirven, D. Guillermo Sund- 
hein, hijo adoptivo de Huelva, al idear la construccidn del gran- 
dioso Hotel Colon, que es sin disputa uno de los primeros de 
Europa. Cuando hayamos progresado lo necesario, y los extran- 
jeros y los nacionales vengan a invernar a Alicante, a Malaga, 
a las orillas del Guadalquivir y a Huelva, en esta ultima esta- 
ci6n sera La Rabida un centro de atraccion por todos visitado. 

No solo tiene La Rabida ese caracter historico que la hace 
famosa, sino que inconscientemente su nombre esta unido a 
una revolucion inmensa en la vieja y tradicional politica espa- 
nola. De esta significacion, jamas indicada hasta ahora, me ocu- 
pare en breves palabras, para terminar. Las luchas de la Recon- 
quista al abatir en Granada el ultimo baluarte de los arabes, 
debian proseguir pasando el Estrecho, para asegurar a perpetui- 
dad la paz, con la posesion de toda la comarca vecina del norte 



de Africa. Tal fue el deseo que la Reina Catolica dejo entrever 
en su testamento y a tales tradiciones, a tal direccion de la poli- 
tica espanola obedecieron las expediciones guerreras del Car- 
denal Cisneros y otras. Indudablemente, si la nacion no hubiera 
tenido otro objetivo, aquellas fuerzas aguerridas que pelearon 
en Malaga, en Baza y en Granada, hubieran irremisiblemente 
pasado el Estrecho, y tarde 6 temprano en el siglo x v r  hubiera 
coctinuado en el norte africano el impulso conquistador, que se 
inicio seis siglos antes en Covadonga y que no se detuvo ni por 
un solo dia durante estos. Pero la direccion de la energia y de 
la actividad de nuestro pueblo cambio de rumbo subitamente, 
como si a aquella impetuosa corriente se le hubiera puesto un 
dique en su camino y hubieran tenido las aguas que buscar otro 
cauce. Ese dique historico providencial, bien puede decirse 
que fue La Rabida. E n  La Rabida recibio amparo Colon y alli 
se decidio dos veces a no abandonar a Espana y a ofrecer a los 
Reyes Catolicos los proyectos de su grandioso genio. Sin La 
Rabida la America no se hubiera descubierto, y sin el descubri- 
miento de la America no se hubieran cambiado la direccion y 
el curso de la politica guerrera de Espana. La atencion de los 
espanoles y de su gobierno al fijarse en la conquista de los nue- 
vos paises descubiertos se aparto de la conquista del Africa, y 
desde entonces, asi como llevamos la civilizacion a un gran 
mundo nuevo, nos quedamos con la barbarie delante de nues- 
tras puertas, a un paso de Cadiz, barbarie que despues de cuatro 
siglos zun sigue tan proxima como antes. E s  indudable que La 
Rabida representa en la historia de Espana un altisimo jalon a 
partir del cual, fuera de la Patria, los destinos de esta cambia- 
ron por completo. Conquistamos la America, pero nos olvida- 
mos del Africa. {Por que no hemos de recoger la tradicion 
abandonada en el siglo XVI? 

Todas las naciones poderosas de Europa se disputan el 
proximo despojo de Marruecos, que sin la obsesion que produjo 
en el animo nacional el dominio de America, debiera ser nues- 
tro en todo su litoral hace tres siglos. Desde La Rabida se 
senal6 a Espana el camino del mundo americano, cuya domina- 
cion perdimos casi en totalidad. No podemos ni debemos pen- 
sar en recobr~r la ;  pero cuando la Europa ambiciosa que se ha 



repartido el Africa aspira a la posesion de Marruecos, tal vez 
sin contar con nosotros, desde La Rabida tambien, hacia el 
Mediodia, se vislumbran los horizontes hacia los cuales tendio 
su mano, en senal de avance, la Reina Catolica, y alli se siente 
la necesidad de que, como podamos, continuemos en justicia y 
para honra de nuestro nombre la tradicion que ayer quedo 
interrumpida. A los gloriosos recuerdos que La Rabida evoca 
he querido afiadir esta consideracion historica, para que conste 
que no solo vivimos de las memorias del pasado, sino que tene- 
mos el deber de no achicarnos ante el porvenir, procurando 
que las tradiciones honrosas que los grandes hombres y los 
monumentos perpetuan en nuestros corazones, nos den alientos 
y sirvan para que, despues de trabajar por la paz y el engrande- 
cimiento de nuestro pueblo, nos animemos a t p n a r  parte en las 
grandes empresas que aumenten el poderio, a que tenemos per- 
fecto derecho, y dejemos a nuestros hijos con Ia realizacion de 
ellas, la prueba elocuente de que hemos sido dignos herederos 
de los que conquistaron a Granada y protegieron a Colon, 
haciendo grande a Espana en uno y otro inundo. Nada mas. 
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No sin razon estimo mi pequenez en la catedra desde la que 
os han ensenado con elocuencia y con autoridad que significa 
la celebracion del Centenario que Espana se dispone a celebrar, 
personas dignas de la reputacion cientifica que tienen conquis- 
tada. Porque suele estar el conocimiento de los autores como la 
atraccion de los cuerpos del sistema planetario, en razon in- 
versa de la distancia al tiempo en que escribieron, habeis de 
consentirme que condense cuanto os han dicho los que me pre- 
cedieron, con el pensamiento de un critico relativamente mo- 
derno: el reverendo benedictino P. Feijoo. 

<< El descubrimiento del Nuevo Mundo-decia-suceso el 
mas grandioso de Espana en muchos siglos, no se hubiera con- 
seguido sin la magnanimidad de Isabela ..... 

>>Porque en Fernando vemos el mas consumado y perito en 
el arte de reinar que se conocio en aquel y en otros siglos, y a 
quien reputan comunmente por el gran maestro de la politica, 
en cuya escuela estudiaron todos los principes mas habiles que 
despues aca tuvo Europa .....; pero en Isabel, una mujer, no solo 
mas que mujer, pero aun mas que hombre, por haber ascendido 
al grado de heroina. Su perspicacia, su prudencia, su valor, la 
colocaron muy superior a las ordinarias facultades de nuestro 
sexo, por cuya razon no hay quien no la estime por uno de los 
mas singulares ornamentos que ha logrado el suyo.•â 



E n  la narracion de ese gran suceso se me ha asignado parte 
dificultosa, que voy a tratar discrepando esencialmente de las 
ensenanzas que hemos recibido, lo que os pareceria raro atre- 
vimiento si no supierais que la historia no es definitiva mien- 
tras quedan medios de informacion que depurar, y no empezara 
yo diciendo que han parecido documentos por los que riecesa- 
riamente han de modificarse las opinimes hipoteticamente sus- 
tentadas. 

Hoy  por hoy, fundidas en una sola las ideas del descubri- 
miento y del descubridor del Nuevo Mundo, la admiracion y 
la poesia han elevado la figura de Cristobal Colon hasta la re- 
gion de la leyenda en altura tal, que, dejando concebir su gran- 
deza, no consiente determinar a los que la contemplan si prin- 
cipalmente procede de una percepcion privilegiada, por la cual, 
adelantandose a sus dias, presintio los juicios venideros de Co- 
pernico y de Newton, o si, sublime ignorante, frie instrumento 
elegido y guiado por la Providencia en la obra divina de llevar 
la luz del Evangelio al otro Continente. 

Los que lo ultimo sustentan, aprecian naturalmente la expe- 
dicion de los argonautas espanoles del siglo xv, de distinta rna- 
nera que aquellos paganos griegos, entusiastas de la heroicidad 
de sus compatriotas, no satisfechos con poner solo a Jason en 
las estrellas, que alla, en el firmamento, senalaron a los compa- 
neros todos y aun a la nave que los condujo, lugar que han res- 
petado los astronomos de treinta siglos. 

Estos modernos admiradores de Colon han adoptado en la 
exultacion de su personalidad un metodo semejante al de las 
proyecciones fotograficas, dejando a obscuras la sala, a fin de 
que el foco de luz realce la imagen unica que presentan. Hay 
que bajar la pantalla para que los documentos a que he aludido 
restituyan al cuadro la luz natural, y aparezcan, segun vais a 
ver, ciento veinte espanoles y en el fondo Espana. 

Reinando en Lusitania D. Alfonso V, por carta fecha en 
Zarnora a 10 de Noviembre de 1475, otorgo licencia y privile- 
gio a Fernan Tellez, mayordomo mayor de la Princesa, su hija, 
para buscar, descubrir y poblar la isla de Siete ciudades 8 cua- 



lesquiera otra no conocida, con tal que no se hallara en los ma- 
res cercanos a Guinea, anteriormente concedidos al Principe, 
ni hubiera sido vista ni navegada por naturales de sus rehzos de 
ilastil'ia y de Porhtgai. La carta confirmaba otra con el mis- 
mo objeto, dada el 28 de Enero del propio ano 1475. 

Don Juan 11, sucesor de Alfonso en la corona de Portugal, 
acordo varias licencias semejantes, siendo notable la de Fer- 
niin Dulmo, capitan de la isla Tercera, por cuanto trataba no 
solo de dar con la isla antes nombrada, de Siete ciudades, sino 
con tierra firme que pudiera existir hacia el Oeste. 

Obtenida por Uulmo la gobernacion hereditaria de tales islas 
o tierras que a su costa descubriera, en virtud de cedula sus- 
crita en Santarern en 3 de Marzo de 1486, no estando en dispo- 
sicion de sufragar los gastos de la expedicion, solicito el tras- 
paso de los derechos adquiridos a Juan Alfonso do Estreito, 
vecino de la isla de Madera, y fuele concedido por nueva carta 
firmada en Lisboa el 4 de Agosto del mismo ano, con inser- 
cion del contrato de transferencia, entre cuyas condiciones se 
incluian las siguientes : 

Dulmo cedia, por irrevocable donacion entre vivos, la mitad 
de la capitania y gobierno de las islas y tierra firme que se ha- 
llasen, con todas las libertades, privilegios, jurisdiccion y pre- 
eminencias en la carta Real de concesion contenidas, siempre 
que armara a sus expensas dos buenas carabelas, provistas de 
bastimentos para seis meses, y estuvieran a punto en la isla 
Tercera en todo el mes de Marzo de 1487. Dulmo y Juan Al- 
fonso irian por capitanes de las dos carabelas, con derecho d e  
designar los respectivos pilotos, y un caballero aleman que les 
habia de acompanar, elegiria de las dos carabelas la que qui- 
siera. Desde el momento de la salida, hasta pasados cuarenta 
dias, dirigiria la derrota Fernan Dulmo, siendo obligado Juan 
Alfonso a seguir su carabela como capitana y a obedecer las 
instrucciones que recibiera por escrito. Al cabo de los cuarenta 
dias tomaria la direccion y derrota Juan Alfonso, tocando a 
Dulmo entonces obedecer y seguirle, como a capitan superior, 
hasta el regreso a Portugal, dentro de los seis meses que se 
habian de emplear en la navegacion total de descubrimiento. 

Ningun otro escrito revela si llegaron a emprender la marcha 



las carabelas, si volvieron o no, en tal caso; lo que hace pensar 
en la posibilidad de uno de tantos siniestros ignorados. 

Pero acaso no fue  asi, y la expedicion de Dulmo entrara por 
algo en la fabrica del famoso globo de Martin Behaim, que era 
e l  caballero aleman aludido, influyendo en el juicio de los que 
adjudican a este geografo la invencion del Continente ameri- 
cano; ello es que en los anales de Portugal no hay referencia 
que conmemore el viaje, silencio significativo de no haber pro- 
ducido resultado de notoriedad, al igual de otras expediciones 
hacia Occidente, que terminaron al cabo de mas o menos dias 
sin vista de tierras. 

De cualquier modo, si a la posteridad no han llegado los por- 
menores de aquellos intentos infructuosos, los coetaneos, singu- 
larmente los hombres de mar, interesados en semejantes em- 
presas, tenian que conocerlos, no menos que el fundamento que 
alentara el empeno decidido de seguir explorando por las mis- 
mas huellas. Las Reales cedulas de concesiones y privilegios 
sobre tierras nuevas; los contratos de transferencia o de com- 
pania pasados ante notario; los armamentos de carabelas, ajuste 
de pilotos y marineros en condiciones excepcionales; la partida 
y el regreso de las naves, eran actos publicos de que tenia que 
hablarse en los puertos, corriendo la especie de unos a otros 
por la costa. 

En  la del condado de Niebla, tan vecina, y en contacto de 
relaciones con~erciales, debia, pues, saberse cuanto en el parti- 
cular ocurria. Huelva, Palos, Moguer, Lepe, Ayamonte, rnan- 
tenian por entonces activo movimiento de embarcaciones que 
iban a Canarias, a las Terceras, a Madera, sin perjuicio de la 
navegacion costera en el Oceano y el Mediterraneo. De la costa 
de Guinea y Mina del Oro extraian esclavos negros, con que 
surtian los mercados de Andalucia, dando de su producto el 
quinto para la Hacienda publica, y por obtener el provecho de 
trafico tan lucrativo, habian tenido con Portugal contiendas 
bien porfiadas por muchos anos de los siglos XIV y xv. 

Consta, por testimonios irrecusables, que en las citadas po- 
blaciones castellanas estaban avecindados o vivian temporal- 
mente, a fines del ultimo, Pedro Correa, capitan donatario de 
la isla de Porto Santo, casado con Iseii Perestrello, hermana 



d e  la mujer de Cristobal Colon; Miguel de Muliarte, marido de 
Violante Muniz, asimismo cunada del navegante januense; Pe- 
dro Vazquez de la Frontera, criado del Rey de Portugal, per- 
sona entendida en la nautica, que asistio a una de las referidas 
expediciones, malograda, segun el decia, por la vista del sar- 
gazo, que atemorizo a los marineros con la idea de que aquella 
pradera flotante retuviera a la nave; Pedro de Velasco, descu- 
bridor de la isla de Flores, la mas occidental 6 exterior del 
grupo de las Azores, con otros pilotos y marineros del trafico. 

Un  dia, con la prontitud que en los pueblos pequenos acelera 
la curiosidad, circulo en Palos la noticia de haber llegado al 
monasterio de la Rabida, en demanda de refaccion, un extran- 
jero que conducia un nino de la mano, y que habia sido alojado 
en  la hospederia. 

Formaban a la sazon parte de la comunidad franciscana en el 
convento, el guardian Fr. Juan Pkrez, que habia anteriormente 
servido a la reina Isabel en oficios de hacienda y oidola en con- 
fesion, por lo cual conservaba buenas relaciones en la corte, jT 

Fr.  Antonio de Marchena, dado a los estudios astronomicos y 
geograficos. Ambos eran hombres ilustrados, y habian de estar 
al tanto en las ideas de existencia de tierras occidentales, por el 
contacto con los mareantes del puerto. Por  vaguedad en las 
referencias del tiempo han sido confundidos por los historiado- 
res  los dos frailes en una sola entidad, que la critica va sepa- 
rando con clara distincion y evidencia. 

Cristobal Colon, que este era el extranjero, encontro en la 
Rabida descanso en la fatiga, amparo en la soledad, consuelo 
en la amargura y reparo en las contrariedades; balsamo en junto 
que aplicar a las heridas del amor propio, presto curadas a be- 
neficio del aroma sin igual de la esperanza exhalado de la religion. 
Correspondiendo por de pronto a la bondad y consideracion de 
los monjes, abrioles el corazon, explicando la razon de su llegada; 
pero antes de decir cual era, es bueno descubrir la fuente de que 
proceden las noticias. 

Existen en el Archivo de Indias de Sevilla las piezas de autos 
de  los pleitos sostenidos durante medio siglo por los descen- 



dientes del descubridor de las Indias occidentales en pro de los 
privilegios que a este fueron acordados. Irving, Humholdt, 
Campe, Prescot, CantY, lumbreras de la ciencia y de la histo- 
ria, no examinaron estos legajos de los pleitos, ni parece que lo  
hayan hecho los que sucesivamente han querido ilustrar la vida 
del gran navegante, aunque Fernandez de Navarrete di6 a co- 
nocer la existencia de los papeles por extracto de algunos que 
del Archivo le comunicaron. Vale, sin embargo, la pena de la 
dificil lectura de los originales, el caudal de datos unicos que 
encierran. 

Inicio los pleitos D. Diego Colon, segundo Almirante de las 
Indias, por los anos de 1508, poco despues del fallecimiento de 
su padre. Interpretando a conveniencia suya las capitulaciones 
de Santa F e ,  reclamaba por derecho propio el gobierno here- 
ditario, con jurisdiccion omnitnoda en las islas del Oceano, en la 
tierra firme que se extiende desde el Canada hasta el estrecho 
de Magallanes, en las islas del Pacifico y en mas si mas se des- 
cu6rieva, con facultades que habian de darle la soberania efec- 
tiva por alla, si bien reconocia la nominal de los reyes de Cas- 
tilla. 

Habia pasion en la demanda, la habria tambien en la negacion, 
la hay siempre en lucha de intereses, siquiera no lleguen con 
mucho a la entidad de los que en este proceso se ventilaban; 
mas concediendo que los interrogatorios fueran formulados con 
mana por las partes, y que las probanzas se acomodaran al fin 
que cada una perseguia, no cabe suponer que en el numero cre- 
cido de testigos que presentaron, no hubiera quien hablara pa- 
iabra de verdad, sobre todo en materias ajenas a las litigadas. 
La contradiccion en tal caso sirve de guia al raciocinio, viniendo 
a ser de todos modos el proceso deposito estimable de referen- 
cias con que confrontar narraciones historicas del tiempo, n o  
exentas de pasion tampoco, ni menos libres de errores incons- 
cientes. Del estudio y de la compulsa de las declaraciones pro- 
cede cuanto aqui expongo. 

Confio Cristobal Colon a sus huespedes del monasterio, que 
residiendo en Lisboa habia concebido la idea •áde alcanizar e l  



Levante por el Poniente•â; es decir, de emprender un camino 
directo, facil y relativamente breve, que condujera a las regio- 
nes del Catay y de Ofir, a las minas de que se extrajeron para 
Salomon el oro y las piedras preciosas, a las regiones que pro- 
ducian especias y balsamos, con aquellas otras materias estima- 
das de Oriente, cuyo comercio habia engrandecido a las Repu- 
blicas del Mediterraneo. Habiendo propuesto al Rey de Portu- 
gal la exploracion de la nueva via y el aprovechamiento de tan 
gran riqueza, desecho la oferta considerado el plan. 

La leyenda colombina refiere que, procediendo con insigne 
mala fe el Monarca lusitano, mientras entretenia al iniciador del 
proyecto, despachaba reservada~nente una carabela que tentara 
el camino secreto. Pareceme invencion inadmisible. Don 
Juan 11 harto sabia a que atenerse en punto a registrar eE 
Oceano, por los intentos referidos anteriormente: si negaba a 
un extranjero lo que con facilidad y repeticion habia concedido 
a sus vasallos, consistia (asi lo dicen los cronistas) en la exorbi- 
tancia de las condiciones de medro personal que aquel queria 
imponer. 

Esto no lo confeso Colon a los monjes: limitose a contarles 
como, en vista de la negativa del Rey,  se traslado a la corte d e  
Castilla, poniendo en platica su negocio con algunos caballeros 
principales. D e  ellos, varios dudaron de la sania de su razon; los- 
mas le despidieron cortesmente, teniendole por visionario, y 
como se encontrara aislado, sin recomendacion, sin recursos, 
decidio buscar por otro lado mejor acogida, desembarazandose 
previamente del nirio Diego, que pensaba dejar a1 cuidado de 
su cunada Violante Muniz. Para ello se dirigia a Huelva cuando 
llamo en el convento. 

Si los franciscanos de la Rabida no tenian ideas exactas de la  
situacion de los Estados del Gran Can, en punto a buscar tie- 
rras por Occidente, fueran las que fueran, no podia maravillar- 
les el proyecto del forastero, que nada tenia a sus ojos de qiii- 
merico. Conformaba con el espiritu de investigacion creado por  
las expediciones del infante D. Enrique, a lo largo de la costa 
de Africa; respondia a la aficion de ave~lturas que el oro y 10s 
esclavos de Guinea alimentaba; era eco de las tradiciones y de  
aquella intuicion, que ya no solo influia en los pilotos o maes- 



tres expertos, sino en los mas rudos marineros. Trataron, pues, 
seriamente del asunto, y pusieron al viajero en relacion directa 
con los nlareantes del puerto, cuyo saber podia acrecen1:ar los 
datos que tenia recogidos. 

Antonio de Herrera cuenta en las Decadas, que, entre las 
muchas maneras con que daba Dios causas a Cristobai Colon 
para emprender su grande hazana, tuvo experiencias muy nota- 
bles de los hombres que navegaban a las Azores, uno de los cua- 
les, vecino de Palos, le afirmo, en e l  monusLevio de la R a b i d a ,  
haberse perdido con sus companeros en la isla de Fayal,  y que 
a la vuelta descubrieron la isla de Flores, guiandose por las aves. 

Otras noticias refiere Oviedo en su Histor ia  de las Indias ,  a 
mas de la tradicion del piloto Alonso Sanchez de Huelva, que 
el mismo no creia, pero que andaba en su tiempo de boca en 
boca, y han repetido casi todos los historiadores de Indias, con- 
cediendola algunos entero credito, admitiendo otros que, por 
tradicional, en algun fundamento debia apoyarse. El inisrno Co- 
lon apunto en sus memorias como Pedro Correa y Pedro de 
Velasco, es decir, dos de los que residian en Huelva y Palos, le 
comunicaron indicios de tierras al Poniente,  y otros marineros 
noticias vagas de haber tornado agua y lena en ellas, despues de 
correr con temporal desde Irlanda. Ya cuando el bohemio Ros- 
inithal visito a Espana, en el reinado de Enrique IV, circulaban 
tales consejas, seguri cuenta ex1 la relacion de su viaje. 

Ent re  los asistentes a las conversaciones de la Rabida, uno se 
contaba que habia de decidir en absoluto la suerte del proyecto. 
La  historia no lo ha declarado todavia; inil circunstancias aza- 
rosas han concurrido, con las que de ordinario influyen las ac- 
ciones humanas, para espesar las tinieblas de aquella edad, de - 
jando en lo obscuro a tan notable persona; mas la verdad se 
hara paso; ni para restituir la fama hay prescripcion, ni deja de 
sonar, tarde 6 temprano, la hora de la justicia. Vease como en 
los autos del pleito se dibuja la figura, con trazos por diversas 
manos senalados. 

Martin Alonso Pinzon, natural de Palos, se ejercito en la na- 
vegacion muy joven, adquiriendo entre sus convecinos y cama- 
radas concepto de experto piloto, buen capitin, gran marinero, 
s a 6 k  en mucha maneva. 



Habia cruzado el mar del Sur yendo a Guinea y a las islas Ca- 
narias, y corrido las costas en el Atlantico y el Mediterraneo 
hasta el reino de Napoles. Durante la guerra con Portugal s e  
hizo temer de los enemigos, de   nodo que no habia nave que 
osase aguardar a la suya; en la paz, estuvo en Roma con prop6- 
sito de dar ensanche a sus conocimientos geograficos, valien- 
dose de la amistad de un cosmografo familiar del Papa, para exa- 
minar los escritos de la biblioteca vaticana, y tomar apuntes o 
copias de mapas. Habiendo prosperado en los negocios, a mas 
de la nave que personalmente rnandaba, sostenia una o dos mas 
en beneficioso trafico, con que se hizo aconiodado y rico. E n  
todas ocasiones dio buena cuenta de su persona, fiovpue no ha- 
bFa honzb~~e tan determzizado en aquel tiempo, n i  mas valevoso, 
zi nzejov pava cztalquiev accion de guevva o ~ n w ,  condiciones 
que, juntamente con las de caracter y honradez, le granjearon 
entre los convecinos tanta estimaci6n como prestigio y auto- 
ridad. 

Aunque Pinzon supiera que el Rey de Portugal habza echado 
y desjedido nzul al nauta de Liguria, simpatizando con su ideal, 
conformaba en dos puntos principales, a saber: posibilidad de 
hallar tierras navegando hacia Occidente, y probabilidad de que 
el hallazgo compensara sobradamente el trabajo de buscarlas. 

Pienso que el acuerdo era independiente de las razones en 
que cada cual lo fundara. Colon, hombre de alguna ciencia, par- 
tia en sus calculos del principio de la redondez o esferoicidad 
de la tierra. Conociendo la relacibn de viajes de Marco Polo, 
sabiendo por ella que en el hemisferio opuesto al nuestro habia 
mares cuyas aguas no se desprendian de la parte solida, contra 
las teorias por entonces subsistentes, debio juzgar que en aque- 
llas aguas flotarian las embarcaciones, y que por la continuada 
superficie liquida podrian ir hasta alla desde las costas de Eu- 
ropa. Pinzon (y en esto me aparto del concepto y de las decla- 
raciones de sus amigos) no profundizaba tanto: su criterio em- 
pirico estribaba meramente en aquellos indicios, en aquellas 
tradiciones de la gente de mar antes expuestas, fortaleciendolo, 
cuando mas, con las opiniones de Solino, que situaban a las islas 
Hesperidas a treinta dias de distancia de las Afortunadas o Ca- 
narias. E l  practico acertaba, sin embargo, y cometia el teorico 



error enorme en la apreciacion de las dimensiones del planeta 
terraqueo. 

Observacion curiosa. De hallar Colon lo que no buscaba, y 
del convencimiento en que murio de haber llegado al Asia, se 
infiere que para el descubridor del Nuevo Mundo, el Mundo 
Nuevo no existio. 

Por  resultado de las conversaciones de la Rabida que apoya- 
ban la perspectiva de tierras ricas, concertaron los monjes con 
sus comensales el plan de reanudar las gestiones del genoves en 
la corte, poniendo en juego Fr. Juan Perez su influencia, no 
solamente por medio de las cartas que dirigio a la Reina, y de 
las de introduccion y ruegos para prelados y senores, de que 
proveyo al huesped, sino con la persuasion tambien de la pala- 
bra, reservando la ocasion de ponerse en camino. Pinzon, de su 
lado, escribio asimismo a los amigos y aun alos Reyes, recomen- 
dando el negocio, y dio a Colon 60 ducados de oro con que cos- 
tear el viaje y satisfacer las necesidades perentorias. E l  iiino 
niego Colon quedaba al cuidado de los monjes, en poder de 
persona de confianza. 

Concibese el efecto que las cartas escritas con la autoridad de 
clase y de saber de los Padres franciscanos, y con la sancion de 
la  experiencia de los marinos, habia de producir en la opinion, 
previniendo el recelo de la incredulidad y disponiendo los ani- 
mos contra las corrientes enemigas de la novedad y de las ideas 
superiores al alcance del vulgo. Con esas cartas, que daban al 
extranjero desconocido acceso a los magnates, entrada en la ca- 
mara Real, ocasion de desarrollar con oratoria propia y con- 
viccion personal el fundamento de sus planes; allanados los 
obstaculos con que principalmente tienen que luchar los pre- 
tendientes y andantes en corte, la solicitud antes desoida 6 
despreciada encontro en el cardenal Mendoza, en Alonso de 
Quintanilla en Jirnknez de Cisneros, Deza, Cabrero, Beatriz de 
Bobadilla, apoyos de fortaleza suficientz para contrarrestar y 
vencer al cabo la oposicion sistematica en lo general, la pruden- 
cia en los Consejeros de la Corona, la duda y el escrupulo en 
los Reyes mismos. podra decirse ahora que esas cartas de 
los humildes frailes y del marinero de Palos, que franqueaban 
las puertas del palacio, abrian a la vez las del Nuevo Nundo? 



duda de la influencia que en ello tuvieron los comensa- 
les de la Rabida? 

jCuan distintamente esboza este periodo de gestacion la le- 
yenda colombina! !Que conceptos apunta de los Reyes, de los 
ministros, de los prelados, de los doctores y del pueblo espanol 
todo, a fin de sublimar el seiitirniento del heroe, escarnecido, 
obligado a mendigar de puerta en puerta con un mundo en las 
manos! El  estudio comparativo del estado politico, intelectual 
y social de las naciones europeas por entonces, que han hecho 
competentes escritores nuestros y alguno ajeno en demostra- 
cion del desvario de los juicios, no detienen todavia el de los 
novelistas, necesitado de frases de efecto. 

La empresa iniciada por Colon era opuesta a la razon de Es- 
tado, fijamente determinada entonces por la guerra con los 
granadinos, gran paso hacia la unidad nacional. Todo lo que 
distrajera el pensamiento o los recursos, harto escasos, del 
Erario, de la prosecucion de la campana, tenia que ser pos- 
puesto, si no desechado, y a lo ultimo inclinaba ademas la 
enormidad de pretensiones, que ya en Portugal habia motivado 
el fracaso de las negociaciones de Colon. Con todo, a vueltas 
de incidentes, tan luego como ondeo en la torre de la Vela el 
estandarte de la Cruz, vinieron a firmarse en Santa F e  las ca- 
pitulaciones que, ennobleciendo desde el rnornento al preten- 
diente italiano, redlizaban el ensueno de su vida. 

Despachado Colon de la corte, quedabale todavia no poco 
que hacer. Tuvo dinero, autoridad y apoyo efectivo para el ar- 
mamento de la expedicibn. La rnisma villa de Palos, donde re-  
verdecio su esperanza riiarchita, habia de proporcionarle, de 
orden de los Reyes, dos carabelas equipadas, y las carabelas 
dieron, sin objecion ni resistencia, los alcaldes .....; los hombres 
no pudieron dar, no encontrando ninguno que se prestara de 
buen grado a las insinuaciones. 

D e  los hechos parece deducirse que el futuro Almirante se 
estimaba por tal a favor de las cedulas que llevaba en la escar- 
cela, y que hubo de olvidar un tanto los beneficios recibidos a 
orillas del Odiel, creyendose alli en disposicion de prescindir 
de los que afectuosamente se los habian dispensado. A su re- 
querimiento acudieron el contino Juan de Penalosa y el corre- 



gidor Juan de Cepeda, apremiando y compeliendo a la gente a 
que se embarcase. No hablaban los despachos sino de ir <<a al- 
gunas partes de la mar oceana sobre cosas muy cumplideras a 
servicio de Dios y de los Reyes•â; mas habia de ignorar 
en aquel puerto la empresa que en el se amaso? quien enga- 
naria la prevencion de acopiar mantenimientos para un ano? 
Sin genero de duda se trataba de viaje semejante al de las ca- 
rabelas del Rey de Portugal, que una y otra vez se volvieron 
sin topar con tierra, ahora dirigido quien? por el advenedizo 
que vieron llegar a la Rabida. Locura fuera ponerse a su albe- 
drio jugando la vida. 

Condensada esta opinion en el pueblo, no era poderosa la 
amenaza ni la violencia a que llegaron los ejecutores de las 
ordenes Reales aprestando la artilleria del castillo para vencer 
la resistencia pasiva de hombres que, con ausentarse, burlaban 
la aparente sumision. Don Cristobal se persuadio de la inutilidad 
de las medidas extremas, sin convencerse de que no le queda- 
ran otras que tentar por recurso. Discurrio valerse de crimi- 
nales, indagando la voluntad de los presos en la carcel; solicito. 
y obtuvo provision mandando suspender el conocimiento de 
las causas de aquellos que le acompanaran, porque, expresaban 
las Reyes, •ápara facer cosas cumplideras a nuestro servicio, e 
para llevar la gente que ha menester en tres carabelas que 
lleva, diz que es necesario dar seguro a las personas que con el  
fueren, porque de otra manera no querian ir con el al dicho 
viaje; 6 por su parte nos fue suplicado que ge los mandasemos 
dar, e Nos tuvimos10 por bien ..... •â 

Cuan grande era la conviccion y cuanto el aliento del insigne 
marino, dice elocuentemente la resolucion de lanzarse a la mar 
con barcos tomados al azar y tripulados con malhechores, antes 
que desistir de la empresa en las alturas a que habia llegado. 
E n  la perseverante decision, el empeno de salir del puerto ve- 
laba a sus ojos la racional perspectiva de volver a el sin resul- 
tado, comprometiendo definitivamente el credito; arriesgando 
aquello mismo que ya habia conseguido sin vislumbre ni remota 
probabilidad de alcanzarlo por segunda vez tras un desengano 
que malograra los gastos del armamento. Conocidas las ocu- 
rrencias de la expedicion efectiva, no es aventurado presumir 



el desastroso fracaso que amagabx al extranjero, de haberse 
confiado a la escoria de la sociedad de aquellos tiempos. 

Por  dicha, conocida, ya que no confesada, la impotencia, la 
benefica intervencion de los frailes de la Rabida y la ingerencia 
desdenada hasta mas no poder por la egoista aspiracion de  
gloria sin extraria participacion, emula de la gratitud, volvieron 
a sentirse con oportunidad. Gracias a las razones persuasivas 
de Fr. Juan Perez, Cristobal Colon acudio de nuevo a la buena 
voluntad de Martin Alonso, asociandole a la empresa y to- 
mando este a su cargo desde entonces lo que importaba mas, 6 
sea el armamento y equipo de naves, con el ascendiente y po- 
pularidad de su persona; con el empleo de su actividad, de su 
palabra y su bolsillo, las dificultades se vencieron. 

Las carabelas primitivamente embargadas, fueron sustituidas 
por otras dos de entera confianza, pertenecientes los que ha- 
bian de ir en la expedicion; se AetO ademas una nao de Canta- 
bria, fuerte y buena, y si al convocar los marineros no pocos se 
negaron todavia a embarcar, por natural recelo de lo ignoto, 
viendo a bordo con Martin Alonso a sus hermanos Vicente Ya- 
nez y Francisco Martin, a los acreditados pilotos y armadores 
Ninos con sus deudos y amigos, oyendo las ofertas y segurida- 
des del capitan, el amor que le tenian, con la dadiva que les 
consentia auxiliar durante la ausencia a las familias, acabaron 
con la vacilacion de los indecisos, dkndole Palos, Huelva y 
pueblos vecinos, los brazos necesarios. 

•áMartin Alonso, dice uno de los testigos del proceso mencio- 
nado, traia tanta diligencia en allegar la gente e animalia, como 
si para el y para sus hijos hobiera de ser lo que se descubriese. 
A unos decia que saldrian de miseria; a otros, que hallarian ca- 
sas con tejas de oro; a quien brindaba con buena ventura, te- 
niendo para cada cual halago y dinero, e con esto e con llevar 
confianza en el, se fue mucha gente de las villas.•â 

Se  tripulo, por tanto, la armada con voluntarios andaluces y 
con los cantabros que mandaba Juan de 12 Cosa, avezados a la 
navegacion de las costas de Africa, Flandes e Irlanda, que era 
la que alimentaba el comercio nacional. Cristobal Coloz, su jefe 
superior, los califico de buenos y cursados /zo?rzbves de mar ,  y 
no es mucho que le merecieran tal concepto Vicente Yanez 
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Pinzon, el descubridor futuro del Brasil, autor de la carta que 
sirvio de padron por donde se rigieron los que despues iaan a 
aquellas partes; Juan de la Cosa, explorador del golfo de 1IJraba 
y autor tambien del mapa que se tiene por monumento geogra- 
fico; los Ninos, que con Guerra, Ojeda, Lepe, dieron a conocer 
la costa de la America central. E n  cuanto a las naves, declaro 
el mismo Colon con voto de calidad, que evan muy aptas pava 
semejante fecho. 

Compare el que quiera estos resultados con los del que no lo- 
gro mover el animo de los cr inhales alcanzando indultos de la 
pena merecida con solo acompanarle. Compare el armamento 
completo que ahora satisfacia a los preceptos de los Reyes, de 
componerse de las mejores cavabelas de la A~zdalucza y de 
toda gente $a6le y conocida, con el que no pudieron conseguir 
los esfuerzos extremos del aventurero desconceptuado; delpo- 
6ve Zoco; del que, al decir de la plebe, queria llevar al matadero 
a los mareantes, y estime si en realidad de verdad pasaba por 
cosa notoria y publica, coino por muchos testimonios consta, 
que si por Martin Alonso Pinzon no fuera, ni la armada se apres- 
tara, ni Cristobal Colon saliera del puerto, ni las Indias se des- 
cubrieran. 

Esta es la verdad; de nada sirvieran a Cristobal Colon las do- 
tes privilegiadas que atesoraba; la tenacidad, la conviccion, la 
certeza de sus calculos; el amparo de los Reyes; la autoridad de 
las capitulaciones firmadas. E l  solo no podia echarse a la mar y 
surcarla; sin Pinzon, que ya una vez ayudo a sacarle de la pos- 
tracion decidiendo la vuelta a la corte y contribuyendo al logro 
de sus afanes; sin Pinzon, no tuviera naves, y no pasara, por lo 
mis~no, de arbitrista. 

U n  celo extraviado llevo al licenciado Villalobos, fiscal del 
Consejo de Indias, con ayuda del despecho justificado de Juan 
Martin Pinzon, a procurar para Martin Alonso la iniciativa 
del descubrimiento. Intentaron probar que teniendo Pinzon no- 
ticia de las Indias por escrituras sacadas de la libreria del Papa 
Inocencio V I I I ,  habia discurrido hacer el viaje con tres navios 
de su pertenencia antes que Colon cayera en ello. Que el nave- 
gante genoves, siendo informado del saber y experiencia de 
Pinzon, se encamino expresamente a Palos en su busca para 



imponerse en la ~ecuesta de las dichas Indias ; y con la infor- 
macion y dineros que recibio, se fue a la corte a entablar las 
negociaciones. 

!Intento vano! Los deudos del mismo Pinzon confesaron hon- 
radamente que nunca oyeron hablar de descubrimientos, ni si- 
quiera de la existencia de las Indias, hasta la llegada de Cris- 
tobal Colon. Por mas ilustrado que otros, como dicho queda, 
asi por aficion como por el comercio con gentes de Italia, es 
de  admitir que extendiera los conocimientos geograficos hasta 
el mayor nivel que alcanzaban, tomando nota de las obras de 
Aristoteles, Strabon, Plinio y Tolomeo; con todo, si estos co- 
nocimientos predisponian su discurso para no ver en Cristobal 
Colon un sonador como los otros, antes bien le inclinaban a 
comprender, adoptar y seguir el plan del extrano, teorica y 
practicamente razonado, tal plan no se ofrecio antes a su mente. 

El licenciado Villalobos, fiscal en el pleito, no penso tampoco 
que, por negar a D. Cristobal cualquiera de las aptitudes per- 
sonales; por decir que otros le llevaban y le dirigian, no le des- 
pojaba de la autoridad y mando superior de la expedicion, por 
cuyas condiciones esenciales recababa el lauro de la victoria, 
como le correspondia la responsabilidad del fracaso. iA tanto 
llega la ofuscacion en casos en que de la verdad se prescinde! 
Hay que dar a cada cual lo suyo. Colon, capitan general de los 
bajeles que abordaron a las islas indicas, tenia que ser su des- 
cubridor a todas luces, lo que no obsta para que el hallazgo, a 
todas luces tambien, se debiera a Martin Alonso Pinzon, por 
lo que queda expuesto. 

No mas justo que el Fiscal del Consejo de Indias, D. Fer- 
nando Colon, al escribir la historia de su padre, omitio las cir- 
cunstancias del armamento de la expedicion, pensando acaso 
que rebajara los meritos de su progenitor la evidencia del auxi- 
lio y participacion de un hombre de las condiciones del capitan 
de Palos. 

Bartolome Colon, hermano del Almirante, por lo contrario, 
no tuvo reparo en reconocer que sin las gestiones de Pinzon el 
viaje no se hubiese realizado. Del mismo modo lo entendieron, 
como historiadores, los PP. Bernaldez y Las Casas, siendo tan 
amigos como eran de D. Cristobal, y es de observar como el 



Obispo de Chiapa, que por lo general se valia para la redaccion 
de su Histovia de las Indias ,  de la escrita por D. Fernando 
Colon, se aparto de su texto al tratar de los principios. 

El Rvrno. Prelado cuenta como Colon rogo a Martin Alonso 
que fuese con el en aquel viaje, llevando a sus hermanos y pa- 
rientes, presumiendo que debio prometerle algo, porque nadie 
se mueve sino por su interes y utilidad, y el caso fue que no al- 
canzando para el armamento el millon de maravedis facilitado 
por los Reyes, Pinzon presto medio millon mas. 

D e  tan importante declaracion, exenta de sospecha de par- 
cialidad, resulta que en la asociacion formada en Palos, Cris- 
tobal Colon aportaba, con el compromiso del descubrimiento, 
el despacho de los Reyes y un millon de maravedis, optando a 
las recompensas sentadas por condicion en las capitulaciones 
de Santa Fe,  y usando desde luego de la direccion y mando con 
el titulo de Capitan general de la armada; Martin Alonso Pin- 
zon, a nada obligado, sin conocimiento, intervencion ni titulo 
de los Reyes, por acto espontaneo, ponia su influencia y auto- 
ridad, su persona con las de sus l-ierinanos y parientes; en una 
palabra, la armada, la realidad de la expedicion, con perfecto 
conocimiento de que la otra parte carecia de elementos que la 
reunieran; ponia ademas medio millon de maravedis, o sea la 
mitad de lo que daban los Reyes; la tercera parte del costo 
total, y esto en cabeza y nombre de Colon, que percibiria el in- 
teres correspondiente a la suma. Si la empresa fracasaba, per- 
deria Colon las esperanzas y las ilusiones de su vida, que cons- 
tituian todo su caudal; se encontraria otra vez de andante en 
cortes. Pinzon, por su parte, comprometia el medio millon, sin 
,:speranza de que un extranjero pobre, y en tal caso descoricep- 
tuado, encontrara medios de reintegrarlo; arriesgaba los bajeles, 
que cor, aqueIla suma componian su fortuna y posicion indepen- 
diente, poniendo, por tanto, en aventura lo que mas se estima 
en este mundo. 

Ahora bien: admitirse que el movil de la notoriedad 
bastara para decidir a este hombre a una empresa generalmente 
juzgada temeraria en tales condiciones? 

El Obispo de Chiapa, conocedor del corazon humano, decia 
bien: pzadie se mueve sizo por su ivzteves y utilidad. Si Martin 



Alonso se determinaba a secundar la causa de otro, por mucho 
que influyeran sus condiciones de arrojo y temeridad; por 
grande que fuera la conviccion adquirida del resultado; aunque 
comprendiera a Colon y se estimara digno de subir con el a las 
regiones de la fama, como daba a entender la declaracion en el 
proceso de Diego Fernandez Colmenero, Porque eva hombve 
de gvaz  cogfazonl que tvadajaba de hacer lo que otvo no pudiese 
$uvpue de ello holiiese nzemovia; para que se sobrepusiera a las 
preocupaciones del vulgo, desoyera los consejos de la circuns- 
peccion, y sin vacilar uniera su suerte a la de un desconocido, 
necesario era que impulso poderoso le lanzara, y este no podia 
ser otro que la ambicion. 

E l  P. Las Casas insinua que en voz publica andaba el dicho 
de haberle ofrecido Cristobal Colon la mitad de las honras y de 
los provechos que consiguiera, y aunque el no creia que fuera 
tanto, el dicho conforma con lo que consta por declaraciones 
en el pleito, y lo que por regla general estatuian los contratos 
de asociaciones parecidas que antes y despues se formalizaron. 

Seguramente conoceria Pinzon el que hicieron en Lisboa 
en 1486 Fernan Dulmo y Juan Alfonso do Estreito, y concer- 
taria con D. Cristobal algo analogo. Considerando sobrados 
para una sola persona los cargos de Almirante, Virrey y Go- 
bernador general de las tierras que se descubrieran, aspiraria, 
con merecimiento, a cualquiera independientemente de la gran- 
jeria de las riquezas, y en ello debieron convenir privada~nente 
de algun modo, puesto que no hay rastro de escritura que lo 
aclare. 

La ausencia de instru~nentos diiiculta mucho el esclareci- 
miento de la verdad ; pero rechazando la sana razon y la critica 
de consuno la probabilidad de que Pinzon se aviniera a sacrifi- 
car cuanto poseia por el capricho, que seria singularisimo, de 
servir sin objeto ni ventaja alguna los intereses de un extrano, 
cabe presumir, o bien que las escrituras sufrieron extravio por 
las circunstancias de la muerte de Martin Alonso Pinzon en 
ausencia de sus hijos, o bien que, teniendo, a fuer de hombre 
honrado que no faltaba a su palabra, fe en la de caballero del 
General de Sus Altezas, que no estaba todavia, ni habia de es- 
tar hasta despues de la victoria, en posesion de las dignidades 



ofrecidas, fiara para luego la formalizacion de los compromi- 
sos. Los rasgos de  caracter de Pinzon, enaltecidos por los que 
bien le conocieron, abonan cualquiera creencia en su favor. 

Sea como ello fuera, esta plenamente probado, ya se ha visto, 
que por Pinzon se mecian en el puerto las carabelas, en dispo- 
sicion de hacerse a la mar. 

Llegado el 3 de Agosto de 1492, dia memorable, antes de la 
salida del sol con media hora,  se agrupaban en la playa los ri- 
b e r e n o ~  del Odiel, atentos a la maniobra de los bajeles que zar- 
paban. Embarco Colon en el batel de  la capitana, despidien- 
dole con bendicion su confesor y amigo Fr .  Juan Perez: rom- 
pieronse a poco los juncos del entenal, y el manso viento de la 
tierra, que ondeaba el estandarte de Castilla, lleno las velas, en 
que se habia pintado el signo de laredencion. Lenta,  rnajestuo- 
samente, cual si el maderamen participara de la emocion de los 
hombres que sostenia; la proa al horizonte, tenido por los arre- 
boles de  la aurora, pasaron una tras otra las naves. 

Dejaron correr el llanto las mujeres por agitar en la mano 
los panuelos; elevaron las gorras los hombres; palmotearon los 
pequenuelos, y en grito tres veces repetido que conf~mdia el 
dolor, la incertidumbre, la esperanza, el entusiasmo, el orgullo 
y !a fe,  madres y esposas, deudos y amigos, dieron el acostum- 
brado jbzlevr viaje/ 

E1 Diario del jefe de la armada muestra la confianza y la es- 
timacion que tenia puestas en el asociado, porque a los tres dias 
ocurrio la primera contrariedad, sufriendo la carabeIa P i ~ z t a  
grave averia en el timon ; y << vidose en gran turbacion por no 
poder socorrerla sin su propio peligro; pero perdia alguna de 
la mucha pena que tenia,$ov co,yzoscegf que  Marfziz AZo7unso evn 
pevsom esfovzadd y de bue~z zizgemb•â. Segunda vez se rornpie- 
ron los apoyos del rnecanisnio, pero del iriisrno modo se reme- 
diaron, y se cambio el aparejo latino de la N i g a  en otro n ~ a s  
solido, de  cruz. 

Pasados muchos dias, no podia escapar a la perspicacia de los 
marineros la observacion de la constancia de los vientos; cal- 
culaban el tiempo que seria necesario para desandar aquel ca- 
mino contra las corrientes, y la ciuracion del agua potable con 
que contaban. Empezaba a inquietarles tambien el desvio de la 



aguja, sospechando que por desconocida causa perdiera en aque- 
llos mares la virtud de guiarles, y si esto ocurria a gente de mar 
acostumbrada a largas travesias, es de conjeturar el sentimiento 
de temor que pesaria sobre los ignorantes de la navegacion, 
ajenos a aquella vida por pasar la suya entre las sierras del inte- 
rior de Espana, viendose en el centro del inmenso circulo de 
cielo y mar en la sucesion monotona de los dias y las noches. 
A la preocupacion debio seguir el descontento; al recelo la 
desconfianza de llegar a un termino probable. Aflojados con 
ello los lazos del respeto, la miirmuracion, la queja, la recon- 
vencion, por sus pasos, trabajaron la disciplina, llegando a la 
explosion del motin, si se admite lo que dan por averiguado, o 
tienen escrito, que no es lo mismo, los historiadores. 

Irving, Lamartine, Roselly de Lorgues, pintan con poktico 
colorido la situacion en que se vi6 el jefe genoves, aislado entve 
una tuvba feroz y pusz'lan&ze, que llego a desconocer su auto- 
ridad poniendo en inminente peligro su vida, si bien sirvio solo 
el riesgo para poner a prueba la firmeza de su resolucion, se- 
mejante a la de la roca en que las olas baten y se estrellan. Al- 
guno de estos escritores llega a decir que, contagiados del 
miedo los Pinzones, el mayor sobre todo, hicieron cabeza d e  
la sublevacion contra el que denigraban con los dictados de 
 embaucado^ y chavhtan, echando mano a las armas y em- 
pleando la amenaza de muerte si no volvia las proas hacia Cas- 
tilla ; pero el Diario del Almirante no autoriza la suposicion de 
un suceso cuya gravedad no podia dejar de consignarse en 
aquel documento, relato oficial de cuantos ocurrian, y la voz 
publica, las declaraciones del repetido proceso y otros testi- 
monios de indole varia, no refieren asi lo ocurrido. 

Cierto ha de ser que hubo recelo, muy natural entre las tri- 
pulaciones; cierto que entre el vulgo se propalo la especie de 
haber concertado los timidos lanzar al agua al Comandante, y 
volverse al puerto de salida; con todo, la declaracion de los 
testigos de la causa, sino en su punto, pone en perspectiva de  
realidad lo que en la escuadra acontecio. 

E n  gran numero, los declarantes cuentan que el desmayo d e  
los apocados se co~nunico a Cristobal Colon, decidiendole al 
abandono de la exploracion y regreso a Espana, fuera por la  



consideracion de los dias transcurridos en el viaje, o bien, y es 
~ n a s  creible, porque no se encontrara con fuerza y autoridad 
para contrarrestar un impulso casi general en la escuadra, y re- 
sistir a la oposicion que acaso abiertamente se le hiciera. Las 
versiones varian mucho: quien dice que en el extremo consulto 
Colon de barco a barco con Martin Alonso, de manera que 
todos oyeron, lo que convendria hacer en aquel caso; quien 
asegura que decididamente cambio de rumbo y enderezo la 
proa a Castilla, dando por concluida su mision; y !cosa notable! 
entre cien testigos, contados los de la parte del Almirante, 
uno solo depuso, de oidas, que ocurrio ~not in  a bordo de la capi- 
tana, con la manifiesta inexactitud de asegurar que para ello se 
juntaron los inaestres de las tres naves. E n  cambio, afirmaron 
casi todos que cuantas veces se puso en duda la continuacibn de 
la marcha, consultado Pinzon, dijo: •ájAdeZante! jAdelante!•â 
Y con acento de sinceridad refirieron que corno el jefe le di- 
jera: •áIMavtL'n Aionso, esta ge~zte del navio va muvnzuvando; 
tiene gana  de volvevse, y a mi me pavece lo  mismo, pues que 
habernos andado tanto tiewzjo y no hallamos tievra •â, contesto 
al punto : •áSenor: ahovque vuesa nzevced media docetza deZlos o 
echelos d la  mar ,  y si no se atveve, yo y mis hevmanos barloa- 
remos sobre ellos y l o  havernos; que avmada que salid con 
mandado de taiz altos Pvincz$es, no hadva de volver a t ~ a s  
szk buenas nuevas.•â Por  esto, los mas de los dichos testigos, 
citando algunos a Bartolome Colon en su numero, juzgaban 
que sin Pinzon la armada se volviera y no se descubriera la 
tierra. 

Hoy  tiene la critica depurado lo que atane al supuesto mo- 
tin de las carabelas, ficcion poetica a proposito al objeto de 
exaltar las condiciones personales del Almirante de las Indias 
y de encarecer los embarazos con que tropezb en la inmortal 
epopeya. La sublevacion en armas contra un hombre solo ha 
pasado a la leyenda en virtud de los estudios especiales. 

Las frases que los testigos atribuyen a PinzOn, cuadran tan 
bien con su energia, con su decision, con todos sus actos, que 
no pueden dejar de recibirse por genuinas. 

Seguramente Martin Alonso grito de bordo a bordo: <<~ADE- 
LANTE! ~ADEI,ANTE!•â, palabras que debieran esculpirse por re- 



cuerdo, puesto que con ellas tercera vez decidian su personali- 
dad y su entereza el grande acontecimiento. 
A la carabela Pinta toco la suerte de verificar la vista de lo 

que con ansia se buscaba, sin que Pinzon, que siempre fue ex- 
plorando delantero, hiciera merito de la fortuna. No pongo en 
duda que el Almirante asegurara de buena fe haber visto una 
luz de la isla, ni duda me queda de la imposibilidad material de 
que la viera, Percibio, durante su vida, la renta acordada a la 
ilusion del deseo, pero es obvio que de la Pinta salio el grito 
magico de •ái  TIERRA! •â acompanando al disparo de lombarda, 
que puso en vilo, sobre las cubiertas, a cuantos iban en la ar- 
mada, por contemplar el panorama de Guanahani en la alborada 
d e  perpetuo recuerdo. 

Seria dificil traducir en palabras la impresion de aquellos 
hombres que, en un principio, no darian credito a los ojos; el 
efecto de la luz radiante que se entraba por ellos descubriendo 
la ribera de peregrina hermosura; la gala de una vegetacion 
incomparable; la rareza y variedad de las aves; la extraneza de 
gentes colocadas por la Providencia en un ambiente suave y 
perfumado, bajo la boveda celeste, que alla no mas se parece a 
la que cubre nuestro suelo europeo, que los insectos, rivales en 
color de las flores 1 de las piedras preciosas, pues que se infla- 
ina manana y tarde de manera que forja la ilusion en ella rios 
de oro y de lava fundida; fantasmas maravillosos de opalo, de 
azul, de nacar, danzando sobre un fondo de pureza indecible 
donde se mezclan, se confunden, se deshacen a cada momento 
en vapores irisados, mientras la noche tiende por contraste 
e l  cortinaje aterciopelado obscuro para brillo mayor de los 
astros. 

Presume, no obstante, el pensador los latidos de aquellos 
corazones en que la realidad de la dicha desalojaba repentina- 
mente, sin transicion ni aviso, las sombras de la desventura du- 
rante un mes esperada; el espontaneo brote de las lagrimas; la 
explosion ruidosa de la alegria; el fervor con que de hinojos 
elevaron al Todopoderoso la oracion de humilde reconoci- 
miento desde aquella tierra nueva. 

Mi tarea pudiera acabar aqui, pues que mas elocuentes narra- 
dores os han dado, o han de dar,  luces acerca de la flora, de la 



fauna, de las razas, su lengua, su civilizacion en el mundo ha- 
llado por los marineros de que voy tratando; pero no sera 
ocioso prolongar poco mas el arido relato, por acabar el viaje 
y decir como de vuelta trajeron nueva del hallazgo. 

Desde la primera, una tras otra, iban los expedicionarios re- 
gistrando islas de asombrosa belleza, llenas de encantos natura- 
les. La de Cuba, principalmente, lisonjeaba la idea de haber Ile- 
gado al pais de la especeria y de las maravillas de Marco Polo; 
porque si no parecian por de pronto indicios de comunidad 6 
semejanza con aquel en que antano cargaban de oro las naves 
de Hiram, segun creia entenderse de la mimica de los indige- 
nas, el oro existia alli en abundancia. Buscaronlo las carabelas 
por la costa de la ~nisma isla sin dar con los yacimientos, por lo 
que decidio Colon extender la pesquisa navegando en direccion 
del punto que los naturales designaban con el nombre de Ba- 
beque. 

E n  la travesia ocurrio un incidente, a que han dado los co- 
mentadores proporciones ajustadas a ias del supuesto motin del  
golfo. Las carabelas salieron de Cuba velejeando contra el 
viento contrario, y como despues de anochecer el tercer dia 
refrescara mucho, resolvio el Almirante volver al punto d e  
partida, y !o puso por obra, colocando en los palos faroles que 
indicaran el cambio de rumbo. En  la P h t a ,  que iba delantera, 
no se vieron las luces; continuo, por consiguiente, la marcha, 
y quedO separada de las otras dos naves. Causante de la disper- 
sion fue el Almirante, por aquella decision repentina adoptada 
sin aviso previo, sin disparar canonazos, sin ninguna de las 
precauciones que la prudencia recomienda a los jefes de escua- 
dra y las reglas les prescriben; no obstante, como sea mas sen- 
cillo y acomodado a la naturaleza humana achacar a otros 10 
que nos empece, que confesarnos autores responsables, disgus- 
tado Colon del incidente, culpo de mala voluntad a su asociado, 
dandose a cavilar sobre las consecuencias de la separacion, que 
podrian, a su juicio, acelerar el regreso de la Pido a Espana 
y sustraerle las albricias de tan gran nueva. Consignada la sos- 
pecha en el Diario de ocurrencias, ha sido bastante para que 
sobre ella levantara la fantasia novelesca otro capitulo de tribu- 
laciones del grande hombre, a cargo del armador de la expedi- 



cion, declarado sin mas ni mas desertor, cobarde, ingrato y 
envidioso, abreviando la lista de epitetos indignos. 

Pinzon, que, segun lo ordenado, continuo su derrota a la isla 
Babeque, llegado a ella, busco fondeadero y exploro la region, 
despachando indios con cartas por la costa, para que si en 
algun punto de ella parecia el Almirante, tuviera noticia de su 
paradero, y tan luego como supo que los naturales habian visto 
otras embarcaciones, marcho al encuentro, dando cuenta al 
jefe de la expedicion de todo lo ocurrido, y explicando como la  
separacion habia sido fortuita, sin haber podido el hacer otra 
cosa. 

E n  el intermedio se habia perdido la nave capitana, y el re- 
gistro de la tierra daba a entender que su riqueza no era tanta 
como su hermosura, observacion que agrio el caracter del ilu- 
sionado genoves. Seria natural que al ser desvanecidas las sos- 
pechas de que Pinzon quisiera usurparle la gloria de referir e l  
triucfo de la empresa, que al verle a su lado, y de su voluntad 
venido, rectificara el juicio temerario que formo precipitada- 
mente: no fue asi. E n  publico se dio por satisfecho; admitio las 
razones del capitan de la Pzizta, y, por consiguiente, en el te- 
rreno de la disciplina, y en la apreciacion exterior de la escua- 
dra ,  quedaba terminado el incidente; pero cambiados los senti- 
mientos del Almirante, inodificando la opinion alta que hasta 
entonces le habia rnerecido el companero de Palos, dejose lle- 
var del rencor, y escribio en el Diario, que habia disimulado 
con Pinzon y tolevado szts meztzifas, porque lo cierto era que se 
aparto con ~ n u c h a  soberbia y codicia, porque los indios le afir- 
maban haber oro en Babeque; mas no quiso romper el designio 
de su empresa, lo que facilmente hubiera sucedido adoptando 
medidas de rigor, porque la mayor parte de los que venian con 
el eran de la misma patria que Pinzon,  y aun parientes suyos. 

Considerad, senores, estas frases, que materia ofrecen al dis- 
curso; fuera de ellas no existe otra fuente que sirva para apre- 
ciar lo ocurrido en las costas de la isla Espanola, y en ellas ha  
tenido que apoyarse Irving, lo mismo que los historiadores su- 
cesivos, al infamar la memoria de Pinzon, tildandole impropia 
e injustamente de desertor de la bandera. Sin hacer aqui esa- 
men d e  la palabra ni del motivo, que fuera enojoso, y lo reservo 



para otra ocasion, debo insistir en que, para juzgar a Martin 
Alonso en el incidente de la separacion de la carabela, hay que 
atenerse a los datos consignados en el Diario del Almira.ite, 
y optar por uno de estos dos terminos: o aceptar la declaracion 
explicita de un hombre que siempre paso por honrado, 6 incli- 
narse a la sospecha maliciosa de otro hombre que no se atrevio 
a manifestarla. 

Para los que tienen a CoIon por impecable y santo, rio es du- 
dosa la disyuntiva; Colon no podia equivocarse. Los que recuer- 
den los trabajosos principios de la empresa, y lo que el Almi- 
rante debia a su asociado; los que lean el Diario sin prejuicio, a 
las palabras secretamente escritas, a la sospecha oculta, a la sa- 
tisfaccion simulada, preferiran la franca explicacion dada en 
alta voz, sin recelo de contradicciones, y la ensenanza de los 
hechos. 

Mi proposito no requiere la comparacion o paralelo de las 
condiciones morales de los dos hombres que llevaron a cabo la 
epopeya del viaje; mas para librar a Pinzon de cargos injurio- 
sos, necesariamente tengo que resumir lo que pasa por autori- 
dad de cosa juzgada. 

Los hechos acreditan que, una, dos y tres veces, por el ascen- 
diente y voluntad de Martin Alonso, se alcanzo lo que en modo 
alguno lograra Cristobal Colon, desahuciado en las pretensio- 
nes, y resuelto a pasar de Espana a otra nacion, cuando llego al 
monasterio de la Rabida; incapaz de obtener bajeles adecuados 
ni hombres que los manejaran, aun cuando tuviera en mano las 
cedulas de los Reyes, luego; impotente para vencer en la mar 
la repugnancia de la gente a seguirle mas tiempo en el camino 
de lo desconocido. 

Surcando el Oceano, consultada la carta que se supone de 
Toscanelli, Pinzon propuso una direccion que no acepto ni 
quiso seguir el Comandante. El estudio de la carta exacta hace 
ahora ver que el sentimiento instintivo, o la practica en la es- 
timacion de las apariencias en la mar, inspiraba al capitan de 
Palos un camino mas directo y breve para hallar lo que se bus- 
caba. 

No he de tratar de nuevo las cuestiones de la vista de la luz 
de Guanahani, ni del naufragio de la Santa Mada; bastara que 



note que de la Pinta salio la voz de •áiTierra!•â, y que esta cara- 
bela, ya que no se entienda que navegaba con toda aquella vi- 
gilancia, cuidado y acierto que acreditan las condiciones de un 
buen capitan, en la recalada, bojeo, y exploracion de costas y 
escollos desconocidos, tuvo mejor fortuna que la companera, 
directamente manejada por el Almirante. 

Resolvio el jefe de la expedicion construir un fuerte en la Es- 
panola, con la idea halaguena de sentar el pie de la dominacion. 
Martin Alonso, con claro discernimiento, se opuso a la medida, 
considerandola arriesgada e inconveniente, y el tiempo justifico 
la cordura de un consejo que ahorrara la primera sangre con 
que se fecundo la tierra nueva. 

Dieron la vela en regreso a Espana las dos carabelas que que- 
daban: sufrieron tremendo temporal que las aparto, llevando la 
de Pinzon un mastil partido. Era  de presumir que pereciera, 
como creyo el Almirante; sin embargo, mientras este arribaba 
a una de las islas Azores, donde el Gobernador le aprisiono la  
mitad de la gente, faltando muy poco para que el mismo y su 
bajel quedaran detenidos; mientras, sin que le aprovechara la 
leccion, se entraba contra viento y marea en la capital de na- 
cion extrana, con cuyo Rey habia tenido antiguas contradiccio- 
nes, provocando su rivalidad y comprometiendo cuestion inter- 
nacional gravisirna, Pinzon, con el mismo temporal y con mas 
peligro por el mastil roto, esquivando la costa de Portugal, to- 
caba en tierra de Castilla, y desde alli enderezaba el rumbo a 
Palos, avistando el campanario de la Rabida casi al mismo 
tiempo que la carabela de su hermano, conductora de Colon. 

Llegaba este convencido de haber pisado el Asia; venia el 
otro seguro de quedar roto el misterio de una tierra nueva. 

No puede desconocerse que la navegacion de Martin Alonso 
fue tambien en este viaje de vuelta mas habil, nauticamente 
considerada, sin caer por otro lado en el desacierto politico de 
la del Almirante. Con todo, no ha faltado quien, a modo de  
homenaje rendido a tantos meritos, diga que desde Bayona de 
Galicia escribio a los Reyes apropiandose la gloria del descu- 
brimiento, y que, una vez surtas las carabelas en Palos, mientras 
Cristobal Colon, el aparecido de la Rabida, era objeto de ova- 
cion de las gentes de aquel pueblo en que se hizo el armamento 



con los parientes y el dinero de Martin Alonso, este se ocultaba 
como criminal que teme el castigo merecido, dando al despecho 
y a la soberbia fuerzas que aniquilaron las vitales suyas ..... 

!Leyenda, rnalevola leyenda! Llegaba el mayor de los Pinzo- 
nes gravemente enfermo de lo mucho que le fatigaron los tra- 
bajos de la expedicion. Fallecio a poco en el convento de la 
Rabida, y sepultose con el cuerpo su memoria. El Rdo. Obispo 
de Chiapa escribia entonces, a guisa de epitafio: •áY porque en 
breves dias ~nurio, no me ocurrio mas que de1 pudiese decir.•â 

!Criterio humano! !Para que ocuparse de un difunto cuan- 
do  llegaba la ocasion de hablar del entusiasmo publico; de 
las fiestas con que se celebraba el hallazgo de las islas oceani- 
cas; de las honras y mercedes inusitadas con que se premiaba 
el  exito en la persona que a su modo lo relataba! La condicion 
de extranjero, vituperada en el periodo de las solicitudes, acre- 
centaba ahora los merecimientos del triunfador. ]Se  tocaba el 
fin; no habia para que traer a la memoria los rnedios! 

Justo es, en verdad, que brille por siempre la figura de Cris- 
tobal Colon entre los hombres mas grandes de la historia y en- 
t re  los bienhechores de la humanidad; en buen hora se adjudi- 
quen los honores de inmortal que constantemente se le han 
tributado; mas no es tan estrecho el templo de la gloria ni tan 
escaso el patriotismo de los espanoles, que no den lugar en 
aquel, ni demostracion con este, al que ambas cosas merece. Si 
el examen reflexivo de los puntos por mi tratados acredita que 
sin Cristobal Colon no se hubiera conocido por de pronto lo 
que America llatnamos al presente, asimismo demuestra que 
sin Martin Alonso Pinzon no se hubiera descubierto. 

Para obtener bronce se requiere la aleacion de dos metales; 
acaso fue indispensable Ia fusion de la perspicacia, de la obsti- 
nacion, del saber del inventor de la idea, con la entereza, la 
practica del marear, el dominio, el caracter de quien la llevara 
a termino, diciendo sietnpre: iAdeZa?zte/iAdeZ~?zte! Dios quiso 
que las condiciones del uno tuvieran complemento en las del 
otro. Dios, sin duda, los junto. que no hemos de unirlos en 
la honra cuando vamos a exaltarla? 

Algo tarde otorgo Carlos V a los Pinzones, Porque de  ellos 
haya  fieg9etua memwia, un escudo de armas con tres carabelas 



e n  la mar, e de cada una de ellas salga una mano mosh~ando 
l a  jrimera tierra que asi ?ZaZZaron e descubrieron. Algo tarde, 
digo, porque con el blason no salieron de la miseria a que la 
liberalidad del mayor los habia reducido, y ya el pueblo, no bien 
informado, habia erigido al descubridor, en su poetica fantasia, 
el monumento mas bello y duradero de cuantos entre nosotros 
tiene. Restauremosle ahora, si os place, diciendo: 

Por Espana hallo Colon 
Nuevo Mundo con Pinzon. 
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Dos nombres inmortales, el de un genio y el de un nuevo 
mundo, aparecen estrechamente unidos al comienzo de la edad, 
que llamamos moderna de la historia. Desde aquellos dias feli- 
ces, con que termina la centuria decimaquinta y se abre la diez 
y seis de nuestra era, y en que para siempre quedo rasgado el 
velo, que por muchos siglos habia cubierto las espesas nieblas 
del mar tenebroso, tan temido de los antiguos, la atencion de 
los Europeos y el particular interes de sus trabajos geograficos 
e histi>ricos, dirigieronse con preferencia a las comarcas occi- 
dentales del globo terrestre. Los viajes maritimos se suceden 
unos a otros con admirable repeticion; las exploraciones en te- 
rritorios virgenes se multiplican; todo se examina y analiza: la 
naturaleza, las razas, las sociedades de aquel continente, hasta 
entonces desconocido, al menos para la generalidad de los hom- 
bres. Y de dicho tiempo procede tanibien el importantisimo 
numero de variados temas de historia y de critica, aplicados al 
conocimiento de uno y otro hemisferio del Planeta y de las po- 
sibles relaciones que durante lejanos tiempos entre ellos debie- 
ron existir. 

Avocados hoy al centenario de la fecha memorable en que 
los espanoles tuvieron la suerte de poner la planta en las islas 
del mar de las Antillas, esta docta casa tuvo el buen acuerdo 
de  celebrarlo, con una serie de conferencias en las que hoy al- 



canzo la honra de tomar parte. A tan noble concurso han sido 
llatnados nuestros mas distinguidos oradores y hombres de 
ciencia; tambien venimos aqui los humildes; aquellos para que, 
con las luces de su inteligencia, con su acreditada ilustrwion y 
saber, resuelvan los arduos problemas que acerca del Nuevo 
Mundo fueron y son todavia objeto de serias meditaciones: 
nosotros, para que, auxiliados de modestas fuerzas, hagamos 
gala de buena voluntad, ofreciendo la escasa labor de lo que 
por nuestros estudios, en la profesion que publicamente des- 
empena~nos, pudimos haber aprendido: que en todas las obras, 
asi en las de la naturaleza como en las del arte, en las del indi- 
viduo como en las de la sociedad, va siempre lo grande unido 
a lo pequeno, y de igual modo que con las dilatadas y extensas 
cordilleras y mesetas de la tierra coexisten las rocas y las me- 
nudas arenas; de la propia suerte que las maravillosas construc- 
ciones, proyectadas por el ingeniero y el arquitecto, necesitan 
no solo un plano y direccion, sino el esfuerzo de los que con sus 
brazos ayudan a levantar aquel monumento, asi tambien a 
estas solemnes fiestas de la inteligencia y de la cultura humana 
son llamados, naturalmente, los sabios, y podemos venir aque- 
llos otros a quienes nos basta el sencillo titulo de estudiantes, 
o cuando mas, de afanosos cooperadores de sus trabajos. 

Tuvisteis la fortuna de oir en esta catedra, al inaugurarse las 
 rese entes conferencias, la gallarda y elocuentisirna palabra del 
eminente hombre de Estado, que a la par es gloria de la cien- 
cia y de la tribuna espanolas; asististeis luego a la erudita, 
amena, profunda, y por todo extremo critica conferencia de  
nuestro respetado y siempre querido D. Eduardo Saavedra so- 
bre Las ideas de los antiguos acerca de las tievras atldnticas, 
y aun esta fresco en la memoria de todos el grato reccerdo del 
singular deleite con que, honrado por demas el sitial, que ahora 
inmerecidamente ocupo, escuchabamos en pasadas noches la 
magistral relacion de las atrevidas navegaciones de los portu- 
gueses, hecha por el insigne y, con justicia, preclaro historiador 
de nuestros vecinos y de nuestros hermanos. 

Violento es el transito que hoy se os ofrece; no pequena des- 
gracia la mia de verme colocado inmediatamente despues de 
tan respetables personalidades; grande la turbacion de que me 



hallo poseido, y necesario e indispensable que de vosotros re- 
clame, no por alarde retorico, sino por convencimiento intimo, 
vuestra indulgente benevolencia. 

Permitidme tambien que, con este motivo, ofrezca el testi- 
monio de mi sincera gratitud a nuestro egregio Presidente, y 
al que lo es muy digno de la seccion de Ciencias historicas se- 
nor Sanchez Moguel, por haberme dispensado el honor de que 
os dirija la palabra. P como en la vida no faltan compensacio- 
nes, seame licito, antes de principiar mi tarea, y a cambio de 
tantas dificultades, con las que ahora verdaderamente lucho, 
por capricho del azar, lisonjearme de interpretar vuestros senti- 
mientos, aprovechando este instante para enviar desde aqui un 
carinoso saludo y el homenaje de nuestra legitima admiracion 
al ilustre historiador lusitano, que, habiendonos favorecido re- 
cientemente con su presencia y con las acertadas observaciones 
de su esclarecido ingenio, nos ayudaba a reanimar poderosos 
vinculos de fraternal simpatia para el pueblo y para los hom- 
bres, que, participando de nuestros origenes, tanta intervencion 
tuvieron en hechos y proezas, que por varios titulos nos son co- 
munes en el dominio de la historia. 

Os decia, Senores, que los grandes problemas geograficos, his- 
toricos y sociales sobre America habian sido objeto especial de 
profundos trabajos, cuyo origen se remonta a la epoca ventu- 
rosa en la que diferentes Estados europeos adquieren nuevas 
tierras y posesiones allende los mares. Y entre los asuntos de  
mayor novedad que, como tema de investigacion, se propusie- 
ron discretos analistas, figuro el relativo al origen y procedencia 
de las primitivas razas del nuevo continente, y por tanto de la 
verosimil comunicacion y enlace de sus pobladores con los de  
otras naciones y paises. Recuerdo ahora, que van transcurridos 
nueve o diez anos desde que un distinguido escritor de la vecina 



Francia publicaba monografia muy erudita, respondiendo a esta 
pregunta: •áLas relaciones entre el antiguo mundo y America, 
{fueron posibles en la Edad Media? (I).•â 

H e  aqui que, modificando algo los terminos de ese enunciado, 
me proponga tambien yo discurrir sobre los Precedentes del 
descu6rimiento de America en la E d a d  Media, por juzgar de 
alguna utilidad y provecho muchos de los datos y noticias inte- 
resantes, que, acerca de tan delicada cuestion, consignan autori- 
dades respetables en la materia. Para ello procede evocar con 
brevedad, y en primer termino, varias de las hipotesis que esta- 
blecen la posibilidad de remotas aproximaciones entre los pue- 
blos orientales y America, conviene que analicemos luego el 
caracter de la ciencia y de los estudios en los siglos de la Edad 
Media de la historia, para determinar el influjo que las ideas 
mas elevadas de notables pensadores pudieron ejercer en los 
grandes descubrimientos de los siglos xv y xvr, y sobre todo, 
que, como parte esencial de nuestro objeto, puntualicemos, 
examinandolos a la luz de la mas severa critica, los viajes, ex- 
pediciones y aventuras que varios pueblos europeos, y entre 
ellos principalmente Normandos e Irlandeses, realizaron en las 
regiones septentrionales del Atlantico. 

La indole propia de semejantes puntos, que participan del 
doble caracter geografico e historico, nos obliga a que, por via 
de preliminar, recordemos la situacion en que se encuentran 
las dos grandes porciones continentales de nuestro planeta, 
apenas separadas por el estrecho de Behring, que mide 96 ki- 
lometros, cuyas mayores profundidades de 58 metros, reduci- 
das en otros sitios, se limitan a 40, habiendo permitido en inu- 
chos casos el facil transito desde la extremidad Nordeste del 
Asia, hasta la punta del cabo de Galles en America. Si deteni- 
damente se conte~~ipla  el planisferio terrestre, no puede tam- 
poco menos de percibirse que, eligiendo como punto de pers- 

(1) Gaffarel , Memoria inserta en la Revista de la  SocieM normande d.3 Geogra$hie.- 
Bulletin de I'annee, 188 I. 

Corrigiendo el original del presente trabajo, llega a nuestro poder la obra que con 
el titulo de Nistoire de Zn decouverte de I'Ameripue idepuis les origines jusp' la mort de 
Colomb, ha publicado en el presente ano (1892) dicho Mr. Paul Gaffarel, d e  la que la 
expresada Memoria, adicionada en algunos puntos, constituye el cap. v del tomo 1, y 
ri los datos y juicios de tan importante libro habremos de referirnos mas de una vez. 



pectiva el centro del Pacifico, se dibuja gran arco 6 hemiciclo 
montanoso, constituido en un extremo por las cordilleras de 
Asia, enlazadas a su vez con las de Africa, y en el otro por las 
diferentes series de cadenas montaIiosas, que desde las de 
Alaska y Colombia Britanica se prolongan por los dilatados 
Andes hasta terminar en la Tierra de Fuego; pensemos, ademas, 
en la efectiva y real semejanza que muestra la constitucion 
orografica de ambas regiones, segun lo acredita el circulo ig- 
neo de los volcanes de America, que, prolongandose hacia los 
mares de la China, se extienden por las islas Filipinas, Japon y 
Kurilas; tengamos presente tambien que las Aleutinas forman 
como natural paso desde la extremidad NE. del Asia hasta 
las costas americanas en el Pacifico, y sin olvidarnos de que, 
siendo tan corta la distancia por este lado del mundo, es muy 
grande la que separa de Europa al nuevo ~ont inente ,  por 
mediar entre unas y otras tierras 1.500 metros en la parte 
mas estrecha del Oceano Boreal (1); concl~iyamos recono- 
ciendo que no debieron ser dificiles los viajes y expediciones 
acometidas desde inmemoriales tiempos, y que no parece des- 
tituida de fundamento la creencia de muchos historiadores y 
geografos que sostienen las antiguas relaciones entre los pue- 
blos orientales y las comarcas americanas. Si se apeteciera ma- 
yor prueba de semejante verosimil conjetura, aun podriamos 
encontrarla observando la facilidad con que las embarcaciones 
pasan de una a otra orilla, y en el hecho invocado por varios 
escritores que nos hablan de los nunierosos naufragios alli ocu- 
rridos, citando hasta sesenta ejemplos de esa clase que desde 
el siglo XVII hasta nuestros dias llegaron a registrarse ( 2 ) ,  a los 
cuales podrian anadirse otros mas, como el que sobrevino en 
1875, y cuyos vestigios fueron debidamente patentizados. 

Asi se explica que las opiniones acerca del origen de las razas 
indigenas de America sean tan multiples y diversas, como di- 
versos son los gustos y tendencias de los hombres. Nada de par- 
ticular tiene, por tanto, que desde fecha tambien muy apartada 
de la nuestra, y desde los mismos anos que inmediatamente si- 

(1) Reclus, NouueZle Geografihie universelle, t .  XV. 
(2) Brooks, Comptcs rcndw de la Societe de Giog~aphie, z de Julio, ~ 8 8 6 .  



guieron a los descubrimientos de la edad moderna, se hayan 
expuesto sobre el particular variedad de doctrinas, al parecer, 
muchas raras y atrevidas. Entre ellas figura la que sostienen 
algunos autores pretendiendo la posible relacion de egipcios y 
americanos, cosa a primera vista extrana, y para la cual rio fal- 
tan argumentos a sus patrocinadores, que los fundan en pro- 
blematicas semejanzas y analogias, que, sin gran violencia, sue- 
len descubrirse cuando no se ha penetrado bien en los miste- 
rios y obscuridades de los verdaderos origenes, y en la indole 
peculiar de las prin~itivas sociedades. Las averiguaciones criti- 
cas que con posterioridad se han hecho en el particular, reve- 
lan, a mi humilde entender, que no son tan claros y evidentes 
los imaginados paralelismos entre la arquitectura y la ornamen- 
tacion de uno y otro pais, sino que bien pueden senalarse va- 
riantes que las separan y distinguen. La misma forma piramidal 
de muchos monumentos, como necesidad de solidez que adop- 
taron los egipcios, tambikn la tuvieron otros antiguos pueblos. 
El sistema de momificaciones no concuerda en sus procedi- 
mientos, puesto que los egipcios empleaban para ellas diferen- 
tes substancias, y los mexicanos se valian mas bien de los liga- 
mentos y de la rigidez mcscular; y aun la presuncion de que 
ciertas sepulturas hechas en vasijas a manera de jarras pudieran 
ser cotno trasunto de habitos y costumbres egipcias, con mayor 
propiedad deberia tal vez aplicarse al Japbn, donde se ha podido 
comprobar el uso de semejante practica. Mas singulares resul- 
tan todavia las opiniones de algunos que, enamorandose ciega- 
mente de las analogias entre las cosas del antiguo y del nuevo 
mundo, han querido, como Brasseur de Bourbourg, explicar el 
parentesca de ambas civilizaciones por la precedencia de la 
americana sobre la egipcia, doctrina muy aventurada, y que, a 
mi juicio, no obstante los argumentosutilizados por su autor, con 
dificultad resiste las serias impugnaciones de la moderna critica. 

Muchos de los que me oyen, quizas la mayor parte, conocen 
aquella otra teoria que, a partir del siglo XVII, defienden varios 
autores, que hablan de la preexistencia de la raza semitica en 
America, como resultado de la emigracion que acaso verifica- 
ron las diez tribus perdidas en el cautiverio que llevo ci cabo el 
Rey de Asiria, Salmanasar. Nuestra historia cientifica puede 



vanagloriarse de poseer la obra muy curiosa, portento de dili- 
gente erudicidn, Origen de hs indios d e l  Nuevo Mundo, iin- 
presa en I 606, y en la que el P. Fr. Gregorio Garcia resiiine no 
pocas de las opiniones emitidas sobre el particular, que juzga 
con prudente critica, de la que tambien se vale para e q o n e r  
diversos viajes antiguos, por ejemplo, los de fenicios, cartagine- 
ses y arabes. Ya escritores, corno Solorzano y Pellicer, habian 
apuntado la idea de existir en las profecias de Isaias, Ezequiel 
y David, y en los textos de los Evangelistas el anuncio del des- 
cubrimiento de nuevas tierras, y Tomas Bocio, pretendiendo 
traslucir hasta el nombre de Colon en las palabras de Isaias, 
citaba de este Profeta las siguientes: son estos que 
vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Pues las 
islas me esjevavan y las naves del mar en el principio, para 
que traigan a sus hijos de lejos, y su plata y oro con ellos.•â 

Ese pasaje y otros de la version de los setenta, son toda la 
base de la suposicion sobre la cual San Jeronimo, Hector 
Pinto, y hasta nuestro mismo Fr. Luis de Leon, disertaron 
ampliamente para averiguar si la frase l ~ z s u 1 ~  sjectabunt sig- 
nificaba en rigor el presentimiento de nuevas tierras, o si po- 
dria y deberia entenderse tan solo el anuncio profetico, como 
la senal del deber que tenian los cristianos de propagar su doc- 
trina por todo el mundo. Esta ultima hipotesis parece mas jui- 
ciosa y sensata, y a ella se inclina el autor referido, que en otro 
libro de su importantisima obra expone, de conformidad con 
Gilberto Genebrardo, la opinion de que, verificado, como dije, 
el cautiverio en tiempos de Salmanasar, las diez tribus extra- 
viadas pudieron ir a parar a la tierra de Arsaret, que asimilan a 
la Gran Tartaria, y ,  pasando el estrecho de Aniain, cerca del 
promontorio 6 cabo que esta en la Ultima Scit/zia acostado 
sobre la mar, y al que Plinio llamaba Tabipz, trasladarse a 
las regiones del Nuevo Mundo o America. Las variadas ana- 
logias que pueden vislumbrarse entre las costumbres, prac- 
ticas y habitos de los antiguos americanos y judios, como el 
hecho de ser unos y otros medrosos, tiinidos, poco caritati- 
vos e inclinados a la idolatria, objeto fueron de discretas ob- 
servaciones por parte del autor citado, que a la vez examina 
las semejanzas, mas o menos admisibles, de ciertos preceptos 



religiosos, de las leyes, los ritos, las ceremonias, los sacrificios, 
y hasta de la forma de enterramientos usados por unos y otros 
hombres haciendo gala, sin embargo, en todo ello de gran in- 
dependencia y elevacion de criterio. Partidario mas resuelto 
de la tesis que nos ocupa habia sido, en cambio, el judic por- 
tugues Mena-esh-ben Israel, filosofo y teologo que, apoyado en 
el relato de su compatriota Aharon Levi, (a) Antonio Monte- 
sinos, en la autoridad del P. Maluenda, y sobre todo, fundan- 
dose en el lib. 4." de Esdras, que, aun cuando apocrifo, le me- 
recia respeto, escribio la disertacion que, con e1 dictado de 
Esperanza de Is rae l  sobre el origen de los  anzcrz'canos, se pu- 
blico en Amsterdan el ano 1650; y como no menos entusiastas 
defensores de respetable antiguedad de los judios en America 
podrianlos invocar los nombres de los ingleses Tomas Tho- 
rorvgood y Adair, del suizo Spizellius, del aleman Heinius, de 
Mr. Lescarbot, y de a!gunos mas citados en la relacion de tra- 
bajos que al Congreso de Americanistas de 1881, en Madrid, 
hubo de ofrecer el Abate Mr. Louvot, expresandose con la 
prudente reserva que exige tan delicado asunto. 

Dvscartando estos indispensables preliminares, importa que 
fijemos ya nuestra atencion en cuanto se ha dicho y escrito 
respecto a las posibles relaciones de las razas tartaricas y poli- 
nesicas con las americanas. Al presentar en 1761 el famoso D e  
Guignes a la Academia de Inscripciones y Bellas Letras de 
Paris su obra, acerca de las navegaciones de los chinos, quedo 
planteado el problema de la posible arri3ada que estos pudieron 
hacer por el lado NO. del nuevo continente, y no debe, por lo 
mismo, extraliar que, con tal motivo, hayan sido t a m b i h  opues- 
tos y encontrados los pareceres, Recordaba D e  Guignes la 
narracion del historiador chino llamado Li-yu-tcheu, quien 
refiere que en el ano 458 de nuestra era cinco monjes budhistas 
partieron de Samarkanda, con encargo de difundir la cklebre 
doctrina del solitario Sakya-muni o Budha, que lograron llevar 
hasta el pais de Fu-sang (1). En  el itinerario maritimo, que pare- 
ce comenzar en las costas de Corea, se dice lo siguiente: •áque 

(1) A. de Iiumboldt en su Nistoivc de I;t Giogvafhie du ~ O U V C ~ U  conikent y otros 
AA. al hablar del pais de Fu-sang y del monje budhista que, principalmente trajo no- 
ticias, llaman a este HoPi-chin. 



caminando I 2 2300 Zi (1) se llegaba al Nippons, que el autor fran- 
ces equipara al Japon, que 7.000 Zi al Norte, conducen luego 
al pais de Wen-chin y 5.000 al Oriente permiten llegar a Taan, 
de donde, navegando otras 20.000 di con igual rumbo, se tocaba 
•áen la comarca del Fu-sang•â, que para D e  Guignes representa 
6 puede aplicarse a la America, en atencion a que el pais de 
Taan debia ser la peninsula de Kamschatca, porque los escrito- 
res chinos afirman que esa tierra estaba rodeada por tres partes 
de agua, segun todo lo cual no resulta para el autor citado in- 
verosimil la creencia de que los chinos lograron descubrir la 
America, impulsados sus barcos por la famosa corriente negra 
de que hablan los geografos, y que en el Pacifico tanto ha con- 
tribuido para favorecer las comunicaciones por esa parte del 
mundo. Sin embargo, semejante opinion fue objeto de nuevo 
analisis por parte del eminente Klaproth, aleman erudito, para 
quien el itinerario de los misioneros budhistas no signiricaba, ni 
podia representar otra cosa, que un viaje de circunnavegacion 
alrededor de la tierra del Japon. Esta teoria ha sido posterior- 
mente impugnada por Guimet y algunos mas que ilustraron la 
materia, observando que las distancias, segun se expresan en 
dicha relacion, e interpretandolas, como lo hacia Klaproth, de- 
jan subsistentes muchos puntos oscuros y acusan deficiencias, 
que permiten mantener, hasta cierto punto, la teoria de De 
Guignes. Entre otras cosas, hay para ello la circunstancia de 
las maravillas extraordinarias, con que el historiador chino hizo 
merito de los admirables portentos contemplados en el pais 
del Fu-sang, y por eso modernamente ha prevalecido con mas 
seriedad la opinion de que los tnismos japoneses hubieran 
podido visitar los paises americanos (2). 

En  fecha todavia no n ~ u y  lejana (Diciembre de I 874) presen- 

(1) Li, medida itineraria de los chinos, que algunos han considei-;i<!:i iqual C, anjloga 
a la milla, por mas que 110 sea facil determinar su verdadera e\;ten 16n; pies, aunque 
otros sabios le asignan 576 metros de longitud, lo hacen por creer que hdsta esa dis- 
tancia alcanza la voz del hombre en tiempo sereno, que, segun los chinos, era lo que  
servia de regla para la medida del Zz, y como en la equivalencia p ~ w d c  h>ther errores, 
claro es que las dificultades de apreciacion aumentan en vez de disminuir. 

(2)  Merecen citarse los nombres de  algunos celebres esci itores qcie patropinaron 
13 teoria de  que  los pueblos del Este  de  Asia s e  hallaban en ~elacic nes crin los del 
Oeste de  America ; como son por ejemplo Leland, Hspulzl'a dt PLZI aucy, D'EichiaZ, 
D'Hcvvey, Ncuman, Vzmng y otros. 



taba ante la Sociedad Geografica de Lyon el abate Jolibois 
interesante memoria sobre dicha tesis, acerca de la cual emitie 
ron su juicio el mismo Guimet, ya citado, y el coronel Parman- 
tier. Fundandose este ultimo en el aspecto filologico, deducia 
del examen comparativo, hecho entre las lenguas orientales y 
las americanas, que, predominando en estas los procedimientos 
que Humboldt habia llamado polisilabicos y siendo muchos de 
los idiomas de la extremidad oriental del Asia lenguas de agluti- 
nacion, era verosimil, segun el, que la transmigracion de pueblos 
desde Asia hasta America se hubiese verificado en aquel remoti- 
simo periodo, durante el cual las lenguas monosilabicas iban 
transformandose insensiblemente hasta adoptar procedimientos 
aglutinantes. Parmantier cita varios ejemplos y casos muy 
curiosos, que de proposito omito en su mayor parte, por no 
fatigar vuestra atencion, y me limitar6 a recordar las singulari- 
dades por el advertidas en el uso de dos plurales para las prime- 
ras personas por parte de uno y otro pueblo: plural destinado 
Li la locucion, •ánosotros todos•â, 6 distinto plural si se pretende 
significar, •ánosotros algunos•â, y el empleo de la palabra china 
Tchziz •áyo•â 6 •ánosotros•â, usada como sufijo de algiinos voca- 
blos, cuando a estos se anaden ideas o cualidades de noble 
linaje, lo cual se percibe en las lenguas orientales y en varias 
d e  Amkrica, por ejemplo; la mejicana, con la que dicho autor y 
otros pretenden descubrir bastantes vinculos de conexion. La 
critica moderna, prudente y circunspecta, segun exige la indole 
de tan delicado asunto, reduce hoy principalmente el problema 
a la cuestion de las posibles relaciones entre las diversas razas 
polinesicas y las primitivas americanas. E n  esos terminos mas 
generales, con tendencias ~iias profundas y cientificas, hubo 
d e  expresarse Mr. Allen ante el Congreso de Arnericanistas 
de 1883, celebrado en Copenhague, al que presento concienzuda 
Memoria, encaminada a demostrar que, revelandose, como se 
revelan, analogias entre las poblaciones de uno y otro con- 
tinente, a medida que se estudien mejor y con mas profundidad 
las razas, las lenguas y antiguedades de los pueblos polinesicos, 
sur-asiaticos, y americanos se iran aclarando esas afinidades, 
que la geografia de aquel extremo del mundo permite consi- 
derar, como tan verosimiles y probables. 



Pero, si es cierto que no resulta ilegitima la presuncion de 
que existieran, desde antiguos tiempos, 6 hubiesen podido exis- 
tir relaciones entre Asia y America, si no parece tampoco muy 
aventurada la hipotesis de que la misma propaganda budhista, 
por la natural mision de extender sus maximas y preceptos reli- 
giosos, lograse llegar hasta las regiones americanas, en realidad 
por la costumbre adquirida de investigar y conocer preferente- 
mente las cosas de nuestra Europa, donde hemos tenido el pri- 
vilegio de que se desarrollen las grandes civilizaciones del anti- 
guo mundo y de los tiempos rnedios, no cabe dudar que sus 
hechos provocan mayor interes, y a ella debemos ahora dirigir 
nuestras miradas. 

Ante todo, reflexionemos sobre el estado que presenta la 
ciencia en esos siglos, que corren desde el v al xv de nuestra 
historia, verdaderamente coxnpleja, que, por lo mismo, ofrece 
hoy amplio y vastisiirio campo de analisis sobre niuchos puntos 
y cuestiones, que se juzgaban seguros e incontrovertibles; no 
obstante lo cual van siendo cada vez mejor depurados y excla- 
recidos. 

No he de negar que la geografia y los conocimientos de la 
naturaleza permanecieron durante la primera mitad de la Edad 
Media en atraso lamentable, sin que apenas podamos recordar 
de aquellos tiempos alguna que otra obra, como, por ejemplo, la 
de Mensura ordis, de Dicuil; el Tratado de La Administra- 
eion del lmjer io  , por Constantino Porfirogerieta; la Bescrz$- 
cion de Dizamnucn, por Adan de Brema, y el Iltinerarz'o, de 
Benjarnin de Tudela, en  las que penosa y dificilmente se habian 
reunido datos, con notable laboriosidad, propia del silencio de 
los claustros e n  muchos casos, corno sucede en la escrita por 
el anonimo de Ravenna, cuyas noticias c: indicaciones adole- 
cen, sin embargo, de graves defectos y obscuridad. Tengamos 
presence que en aquel largo y confuso periodo las relaciones de 
unos pueblos con otros habian quedado casi del todo interru~n- 



pidas, siendo muy de notar que dentro de la misma Francia un 
abate de Cluny, instado por el Conde Bourcard para fundar 
abadia de su orden en Saint-Maur-de-Fosses, no se atreviera a 
ello, por parecerle que los alrededores de Paris estaban dema 
siado lejos de su convento; que Guillermo, abad de Sari Be- 
nigno de Llijon, diera igual excusa al Duque de Normandia; que 
el mismo Vicente de Beauvais, en ~nedio  de las mas altas miras 
con que, segun veremos luego, ilustra la ciencia de su tiempo, 
careciese, no obstante, de noticias claras y precisas sobre los 
mares septentrionales de Europa, y que, cual expresion la mas 
genuina y propia de aquella epoca, figuren libros, como el de 
Cosmas IidzCojleustes, plagado de peregrinas afirmaciones, en 
el que tanto abundan los errores de geografia y cosmograficos. 

Justo es reconocer que, para profesarlos, hubo diferentes 
causas. En  primer lugar el atraso de los estudios, ademas el  
imperio de la costumbre y finalmente el gusto por lo maravi- 
lloso y las leyendas cristianas, a veces llenas de preocupacio- 
nes y extendidas a todas partes, como resultado de lo cual se 
censuraba la doctrina de los antipodas, que Lactancio, San 
Agustin, San Justino, San Ambrosio, San Basilio, Procopio de 
Gaza, Diodoro Tarso (1) y tantos otros combatian, rechazando 
casi todos los conceptos grandes y sorprendentes que la escuela 
Alejandrina y los mas sagaces filosofos y pensadores de la anti- 
guedad tuvieron la gloria de profesar. 

(1) Lnctancio y San Agustin negaron la existencia de los antipodas, por creer,  se- 
gun la escasa cultura de los tiempos, que pugnaba con la razon y las verdades de la 
Escritura. E n  cuanto 6 lo primero, no concebian que se hablase de seres y principal- 
mente de hombres colocados en posici6n inversa de los de Asia y Europa,  tachando 
cuanto i este proposito se habia escrito de aventuradas hipotesis; pero lo cierto es que  
daban mayor importancia aun al segundo aspecto de  la cuestion, porque, admitiendo la 
poblacion humana e n  regiones apartadas, distantes y hasta opuestas de las conccidas, 
era imposible, a juicio de dichos autores, mantener la unidad de nuestro linaje; que 
desde el punto de vista religioso fue lo que principalmente trataron de explicar y sos- 
tener. Importa mucho reconocerlo asi para no generalizar demasiado, como lo hacen 
algunos escritores pretendiendo haber sido doctrina de fe la forma plana de la Tierra, 
y algunas otras equivocadas ideas. Aparte de  que en las mismas palabras de la Biblia 
sc encuentran lugares que pueden interpretarse en el sentido de la esfericidad 6 por 
lo menos de la redondez de la Tierra, no debe olvidarse que esta doctrina la dieron i 
entender de un modo mas O menos claro el mismo San Agustin, San Clemente papa, 
San Gregorio de Nazianzo, San Jeronimo, San Isidoro y otros.-Puede verse i este 
proposito la excelente obra del Padre Mir, Armonin mtre la Ciencza y la Fe, pi -  
gina 306. 



Si alguno, como Eusebio de Cesarea, pretendia en sus co- 
mentarios a los salmos defender la redondez de la tierra, bien 
pronto se retractaba de ello para volver a la opinion admitida 
por la generalidad de los sabios. D e  igual modo, cuando Vir- 
gilio, obispo de Salzburgo, con menor cautela expuso publica- 
mente la teoria de los antipodas, denunciabase el hecho por 
su rival en elocuencia, Bonifacio, y el Papa Zacarias, intervi- 
niendo en el asunto, obligaba al primero a que explicase mejor 
sus pretendidos errores. Desde entonces se reputo, como falsa 
doctrina, la de creer que existieran habitantes en distinto he- 
misferio del nuestro, y varios autores lo divulgaban asi en sus 
obras (1). 

Otra preocupacion, bastante arraigada, contribuyo tambien 
mucho en los primeros siglos de la Edad Media para que los 
conocimientos geograficos tardaran en tornar el rumbo y la 
marcha que posteriormente siguieron, y fue la de suponer que 
la parte del hemisferio equinoccial, 6 sea lo que llamamos zona 
torrida, era inhabitable, por los extraordinarios calores que alli 
se dejaban sentir. E n  el siglo v Orosio, Philostorgo y Moises de 
Korena, y en el VI Juan Philopono, gramatico de Alejandria, 
negaban la existencia de habitantes en las inmediaciones de la 
linea equinoccial ( 2 ) ;  pero, aun cuando por esta y otras muchas 

(1) Decimos que el Papa Zacarias exigi6 de Virgilio que explicase mejor sus pre- 
tendidos errores, y anadimos que la doctrina de los antipodas se considero desde en- 
tonces como falsa y no heretica, segun otros la califican, por parecernos esto mas ajus- 
tado a la fidelidad historica; puesto que si el Pontifice llamo perversa a la hip6tesis de 
los antipodas, fue porque algunos discipulos de Virgilio sostenian que tales hombres 
no procedian de Adan; pero las explicaciones que sobre el particular di6 el Obispo 
acusado, resultaron plenamente sxtisfactorias, y lo prueba el hecho de que continub 
mereciendo la confianza de la Iglesia. 

(2) Juan Philopono, en su libro De creatwne minrli, citado por Letronne, decia lo- 
siguiente: •áAlgunas personas, aceptando una tradicion absurda, han sospechado que 
el Oceano Atlantico se reune en la parte austral con el mar Erythreo, lo cual es evi- 
dentemente falso, porque seria preciso que el primero se prolongase ii traves de la 
Lybia, y en la misma zona torrida, donde es imposible que los hombres puedan nave- 
gar por el ardiente calor que alli reina.•â De este error participaron Isidoro de Sevilla 
Gregorio de Tours y el venerable Beda. E n  el siglo XII Honorato d'Autun, Hugo 
Metello y Bernardo de Chartres renovaron estas antiguas teorias, y en la mitad del 
siglo siguiente, a pesar del progreso alcanzado en los conocimientos nauticos, Nice- 
foro Blemmydas afirmaba tambien que el calor de la zona tbrrida era obstaculo insu- 
perable para la navegacion. Otro tanto pensaba Vicente de Beauvais y con el los jefes 
de la Iglesia y los representantes mis  autorizados de la ciencia. Uno de ellos, Alberto 
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referencias, que no seria dificil aducir, pudo despertarse el re- 
celo de que se hubiera perdido por completo la esperanza de 
util renovacion para las mas fundamentales verdades geogra- 
ficas, es lo cierto, que, sin abandonar los tiempos llamados me- 
dios, y sobre todo a partir del siglo xm, se presume el caracter 
y alcance que los conocimientos humanos ofrecen despues en 
la edad moderna. 

Poco a poco, merced al estudio mas atento de los textos, al 
celo con que los traductores enriquecieron la erudicirjn y prin- 
cipalmente a los esfuerzos generosos de espiritus elevados que 
supieron Ianzarse en las vias del progreso, se consiguio inocular 
savia mas pura y abundante en las escuelas cristianas, revi- 
viendo asi la Geografia, conio los demas conocimientos hurna- 
nos. Algunos de los antiguos errores desaparecieron, las verda- 
des adquiridas se confirmaron, la Biblia no fue ya la unica y 
exclusiva autoridad, llegando por este camino algunos doctores 
a manifestar que el escritor sagrado acomodaba su lenguaje a la 
inexperiencia propia de los tiempos, que sus textos podian in- 
terpretarse en diferentes sentidos y que por lo mismo era pru- 
dente rechazar todo lo que contradijese hechos ciertos y averi- 
guados. D e  esta manera, Isidoro de Sevilla, aunque con discre- 
tas reservas, el venerable Beda, Raban Mauro, Scoto Erigena 
y muchos mas no sintieron reparo en expresar ideas favorables 
a la esfericidad de la tierra, que desde el siglo XIII en adelante 
nadie se atrevia ya a contradecir. Mas tarde triunfaba igual- 
mente la teoria de la habitabilidad de la zona torrida, figurando 
como sus mas resueltos campeones y defensores Alberto Magno, 
a quien sus contemporaneos, por el extraordinario saber que 
logro atesorar, calificaban de hechicero, Pedro de Abano yores-  

de Sajonia, pretendia que nos separaban de dichas regiones vastos desiertos, cortados 
por altas montanas, que tenian la propiedad de atraer la carne humana como el iman 
atrae al hierro. Pedro de Abano recogio igualmente estas ridiculas fabulas, sin com- 
batirlas, no obstante su merecida reputacion de saber y firme juicio; y hasta en el si- 
glo xrv Brunetto Latirsi, su ilustre discipulo el Dante, Nicolis Oresme, Mandeville y 
Boccacio sostienen que los calores excesivos impedian conocer una parte del universo. 
Aiiadiase a esto la preocupacion tambien reinante sobre los inmensos peligros que al 
viajero amenazaban en cl Oceano, albergue de los mas terribles monstruos, que de- 
voraban las embarcaciones, y con todo ello natural era que los hombres careciesen 
de  datos precisos sobre regiones inexploradas. 



me, gran maestro del Colegio de Navarra, y autor del celebre 
Tralado de la esfera, dedicado Carlos V (1). Aceptada la teo. 
ria, algunos maestros se encargaron luego de difundirla y ense- 
narla. 

Pero mis  importante valor que a las rectificaciones hechas 
sobre dichos particulares debemos conceder a la creencia de 
varios sabios, que no vacilaron en hablar de nuevas tierras si- 
tuadas mas alla del Atlantico. E n  la antiguedad Ciceron, Ma- 
crobio y Marciano Capella aventuraban la existencia de otro 
continente, distinto del nuestro, y en el siglo XIII, Geoffrvi de 
Sazizt- VzCtor y, sobre todo Alberto Magno, lo proclaman con 
resolucion. Vicente de Beauvais, B quien San Luis encargo la 
redaccion de un libro e~icic~opedico, sostiene en el Speculum 
puadru$Zex, que hay una cuarta parte del mundo que no puede 
visitarse por los excesivos calores, es decir, que todavia este 
autor, mezclaba las ideas justas con las antiguas preocupaciones; 
pero aquel doctor admirable, Rogerio Bacun, maravilla de su 
tiempo y hombre, que, para gran numero de las ramas del saber, 
adivino muchas de las mas grandes leyes, con que despues se 
ha enriquecido el dominio de las ciencias fisicas, fue quien ex- 
puso en terminos claros y precisos la doctrina de que al Occi- 
dente de Europa debian existir tierras, y que era posible, por 
tanto, la relacion del mundo antiguo con otro, presintiendo asi, 
merced a tan maravillosa intuieibn, l o  que mas tarde intrepidos 
exploradores lograron evidenciar ( 2 ) .  

No influyo poco para que las nuevas teorias se generalizasen 
la persuasion de muchos, que, admitiendo antiguas opiniones, 

(1) Alberto Magno, en su Liber cosmngrnplzicus de naturcz Z covzm.  decia; que t ~ d a  la 
zona tbrrida era habitable. Pedro de Abano en el siglo xiv fue el mas ingenioso pro- 
pagador de la doctrina, declarando acerca de ella que en su tiempo no podia ya man- 
tenerse incertidumbre sobre el punto combatido solo por personas poco instruidas, y 
Qresme, que invocaba la autoridad de Avicenna, tambikn negO que reinase en dicha 
parte de1 mundo el extraordinario calor, que otros autores suponian. 

(2) Efectivamente, Rogerio Bac6n en un famoso pasajede su Opus mnjzw afirmaba; 
que el mar no cubria las tres cuartas partes del globo, como era presuncibn genera], y 
que desde la parte occidental de las regiones entonces conocilas hasta la india debia 
haber una superficie, que comprendiera mis de la mitad de la tierra, vaticinando que 
llegaria momento de descubrirla en el espacio que separa la extremidad occidental de 
Europa y la oriental de la India. Impaible, ha dicho con profunda exactitud L;affayc.cd 
senalar mejor la posicih de America. 



imaginaban la distancia entre Europa y la India bastante mas 
corta de lo que es en realidad. Aristoteles, tan estudiado y co- 
nocido de los mas celebres sabios y famosos pensadores qize flo- 
recieron en los ultimos siglos de la Edad Media, habia ;nten- 
tado demostrar la pequenez relativa de la tierra, alegando que 
el  horizonte de los lugares proximos a las columnas de Hercu- 
les se acercaba a las regiones orientales, separadas por la exten- 
sion de un mar continuo; pero dichos paises, segun el, no debian 
estar muy lejos los unos de los otros, cuando en ambos se en- 
contraban elefantes y animales parecidos; sin reflexionar que la 
identidad de climas explica muy bien semejante analogia, De 
este modo, los escritores mas familiarizados con el peripatetis- 
mo y la filosofia musulmana; Alberto magno, Ssnto Tomas y 
Rogerio Bacon se expresaron en terminos casi iguales, afirman- 
do el primero que desde el horizonte de los que moran cerca de 
Gades al de los Indios, no podia haber mas que un mar de media- 
na extension, el segundo sosteniendo que el Oceano Atlantico 
tenia sus dos limites opuestos en las columnas de Hercules y en 
la extremidad del Asia, cuyas costas se hallaban no lejos de las 
de Espaiia y Africa. E l  tercero, d~senvolviendo, con la notoria 
claridad de su espiritu, los argumentos de Aristoteles, procuro 
demostrar la posibilidad de la navegacion entre los dos conti- 
nentes, y por ultimo, participando de la misma creencia Nicolas 
Oresme y Pedro de Ailly la extendian y ensenaban desde sus 
catedras de Paris (1). 

En suma, pues, el renacimiento de los estudios en el siglo XIII 

preparo dentro de las Universidades y de los claustros la mate- 
ria que con tanta utilidad saben aprovechar los mas entendidos 
cosmografos de centurias posteriores. Aquellas ideas, en cierto 
modo aventuradas, que pugnaban con las doctrinas y errores 
propios de los primeros siglos de la Edad Media, llegaron a ser 
objeto de analisis e interpretaciones, si no de la generalidad, 
puesto que tales verdades quedaban reducidas al conocimiento 
de algunas personas, por lo menos tuvieron eco en las que con 
sus luces influyen mas en el progreso de la ciencia y de la vida. 

(1) Nicolas Oresnie, Tratado de ta csfccra (capitulo de los climas).-Pedro d'AiIly, 
Z~mgo mundi. 



Faltaba, sin embargo, que practicatnente pudiera sostenerse 
y acreditarse la existencia de tierras, hasta entonces incognitas, 
y que afamados viajeros transmitiesen noticias exactas y positi- 
vas de sus descubrimientos. Los navegantes que al principiar la 
Edad Media temian separarse de las costas, mas tarde desafia- 
ron ya las embravecida olas del Atlantico y del Baltico, de- 
biendose a ello las relaciones que se conservan de Wulfstan y 
Otero sobre los alrededores de Islandia 6 inmediaciones del 
Vistula las del uno, y respecto de la Finlandia, Suecia y No- 
ruega las del otro (1). 

Pero precisamente de la region septentrional de Europa, de 
la peninsula escandinava, cuyos rios, segun el dicho de Depping, 
deslizan su corriente en medio de arenas magneticas, y el hom- 
bre bebe con aquellas aguas el hierro, que le obliga a ser mas 
energico y resuelto, arriesgando peligros, por el incesante afan 
de explorar las soledades del Ockano, fue de donde, en los siglos 
de la Edad Media, partio la notable serie de atrevidos navegan- 
tes, a quienes se deben muchas y memorables expediciones, que 
icmortalizaron sus nombres y conviene recordar. Suelo pobre 
y esteril el de Noruega, arrojaba fuera de si gran parte de su 
excesiva poblacion, sedienta de buscar en otros paises alimentos 
y materias de consumo. Las quebradas costas del territorio, pla- 
gado de numerosos golfos o $ovds ( z ) ,  no distantes de muchas 
y pequenas islas, incitaban a la vida maritima y aventurera, des- 
pertando extraordinario amor por las empresas mas dificiles, y 

(1) El rey Alfredo el Grande de Inglaterra fue quien di6 a conocer las noticias de 
esos viajeros, que aparecen insertas en la traducci6n que dicho monarca mando hacer 
de la Historia Universd de Orosio, escrita en latin y vertida a la lengua saxona para 
conocimiento del pueblo britanico.-Vivien de Saint Martin, Nistoircde la Geograjhic. 

(2) No consideramos ocioso advertir que, para mayor facilidad de pronunciacidn, 
sustituimos, segun !o hacen tambien muchos de nuestros escritores, la letra j, despues 
de consonante, que tan frecuente es en las palabras escandinavas, por la vocal i, como 
resultado de lo cual decimos, por ejemplo: Fiords y Hiorbif; en vez de flora3 Njorlcif, 
y asi en los demas casos. 



aquellas valerosos hombres, en un principio pescadores, despiies 
corsarios y arrojados piratas, verdaderos reyes de mar, proce- 
dentea de las nobles y mas distinguidas familias, no v a d a b a n  
en tomar a su cargo la direccion de portentosas embarcaciones, 
algunas de las cuales conocemos hoy por los restos de la que 
existe en la Universidad de Christiania, y por los modelos o di- 
bujos que los sabios de la mayor parte de las naciones civiliza- 
das, tuvieron ocasion de examinar en la capital de Dinamarca, 
al celebrarse el Congreso de Americanistas de I 883. Barcos que, 
bogando sobre las aguas con la gracia del cisne, cuya forma 
imitaban, recibian de sus patronos los simbolicos nombres de 
dragones o de serpientes; monstruos estos, que verdaderos unos 
y fantasticos otros, veianse de continuo reproducidos en las ex- 
tremidades de los buques, con el adorno de hermosisimos co- 
lores, 6 con la brillantez del oro, de la plata y otros metales que  
solian enriquecerlos. Para comprobacion de la magnificencia y 
extraordinario tamano de muchos de ellos, varios autores enu- 
meran el de Olaf Tryggvason, construido en los famosos asti- 
lleros de Thorberg, y que tan celebre fue en los anales del 
Norte, el del duque Hakon, el del rey Canuto, y los dos de Olaf 
el Santo, que podian llevar aoo hombres (1). Tal importancia 
alcanzo la marina, que se apreciaba como la carrera del honor 
y la fortuna, no permitiendose el ejercicio de la pirateria mas 
que a los hombres de esclarecido linaje, de tal suerte que para 
los hijos de los reyes y grandes senores era un medio de ilus- 
trarse y adquirir fama ante la patria. Cuando un principe 1Ie- 
gaba a los diez y ocho o veinte anos pedia barcos a su padre 
para acometer gloriosas empresas, y semejante demanda repu- 

(1) Depping, Histoire dcs cx@editions waritimcs des Normana's et de Zrurs exjedilions 
cn France au Xe sz'i.de.-La embarcacibn de Olaf Tryggvason, llamada Larga Serpiente, 
tenia, segun los documentos historicos de las escandinavos, 140 pies de largo. 34 ban- 
cos de remeros y capacidad para 90 hombres. E l  barco del duque Hakon presentaba 
40 bancos de remeros, el del rey Canuto 60, llevando eh la popa, ya un leon de  oro, 
bien un dragbn de bronce pulimentado, 6 un  toro furioso con cuernos dorados.-Tor- 
fdeus describe un dragdn brillante de oro y de una belleza incomparable; hablmdo luego 
d e  cuatro magnificos barcos, dice de  uno de ellos que reflejaba por todo el Oceano los 
rayos del sol. 

Ya T k i t o ,  e n  la antiguedad, manifestb que los Normandos, a los que llamaba Sulo- 
nes, eran temibles por sus flotas. 



tabase signo de valor y de grandeza de espiritu; las nobles don- 
cellas de Noruega dispensaban su amor al heroe mas intrepido 
y valeroso en el furor de los combates, 6 intervenian otras ve- 
ces en estos, trocando la blanca toca de lino por el casco, cu- 
briendo sus espaldas con el fialium del guerrero ; provistas del 
escudo y blandiendo la lanza o el hacha ofrecian singulares 
muestras de valor, que, idealizadas por la poesia, dieron origen 
a la maravillosa y sublime historia de las Virgenes del Escudo. 
Los navegantes juraban por sus barcos, y al acercarse para 
ellos el ultimo momento de la existencia, depositado su cuerpo 
y sus armas en la propia embarcacion, y prendiendo fuego a 
esta, pasaban a dormir el eterno sueno en los abismos del ele- 
mento, cuyos caprichos y furores, desde jovenes, habian apren- 
dido a desafiar ( 1 ) .  

Con tales antecedentes no debe sorprender la facilidad que 
los pescadores y piratas del Norte tuvieron pdra visitar las islas 
del Atlantico, recorriendo las Feroer, Shetland, las Orcades y 
las Hebridas. U n  pirata noruego, llamado Naddodr, navegaba 
en 861 hacia las primeras, y desviandole la tempestad de su 
rumbo le llevo a 900 kilometros de las costas de su patria, des- 
cubriendo una tierra, a la que, por encontrar cubierta de nieve, 
puso el nombre de S n ~ l a n d ,  y aunque no tuvo medios de ave- 
riguar si aquel pais era isla o continente, elogiaba, al volver, el  
clima, las riquezas y la vegetacion que habia visto. A los tres 
anos de ese viaje, el sueco Gardar, caminando hacia las He- 
bridas, fue impulsado por los vientos a las mismas playas de Is- 
landia, donde pudo divisar grandes selvas, colocadas entre las 
montanas y el mar; alli paso el invierno, construyo habitaciones 
en la bahia de NusaviKa (6 de las casas), y cuando a la prima- 
vera siguiente se alejaba de aquellos lugares, cambio el nombre 
de los mismos por el de Gardarsholm, o isla de Gardar. 

Posteriorn~ente otro pirata celebre, Floki-Rafna, que creia 
descender de los antecesores miticos de Noruega, partiendo 
tambien de las Feroer, se dirige hacia la nueva isla, con animo 
ya de fundar una colonia, y la leyenda, que tan a menudo suele 
unirse a los hechos historicos, cuenta, que dicho piloto, como 

(1) Depping, obra ya citada. 



buen pagano que era, ofrecio, antes de hacerse a la vela, un sa- 
crificio al dios Thor, consagrandole tres cuervos que, por su 
vuelo y a manera de brujulas, pudieran senalar el derrotero 
mas conveniente en la navegacion. No lejos del punto de salida 
lanzo el primero de ellos que apresuradamente retornaba $ las 
islas Feroer: pocos dias despues, Floki, sin torcer su camino, 
desprende la segunda de las aves, que remontada a gran altura, 
bien pronto caia en el mismo barco. E l  arrojado marino, implo- 
rando entonces la proteccion de los dioses, continuo su marcha 
hasta que dio libertad al tercero de los cuervos; esta vez el pa- 
jaro de Thor vuela hacia el N,; la nave de Floki en la misma 
ruta logra divisar la costa de Islandia, y el pirata, despues de 
recorrer el Sur y Poniente de la isla, se establece en un fiord 
del NO., donde inverna, con perdida del ganado por descuido 
en la necesaria provision de forraje. Observando luego que 
el hielo cubria las costas, abandono su proposito de quedarse 
en el pais descubierto, al que puso el nombre de IsZand 6 
tierra de hielo, que hasta nuestros dias ha conservado. Triste 
impresion produjeron en el animo del navegante los rigores del 
clima y las desgracias sufridas, expresandolo asi ante sus com- 
patriotas; pero dos hermanos, que le acompanaron en el viaje, 
pensaban lo contrario, llegando uno de ellos a manifestar que el 
pais visitado era hermoso, florido y fecundo. Su version hubo 
de prevalecer y,  como resultado de ello extendiase por todas 
partes el rumor del hallazgo de una nueva tierra de azulado 
cielo, de invierno sin escarchas, con hermosas costas cubiertas 
de  verdura, y las aguas llenas de salmones y ballenas. Asi llego 
a considerarse aquella region bendita de los dioses •ádonde el 
hombre podia vivir libre de la tirania de los reyes y de los se- 
nores (I).•â 

Algunos anos mas tarde Ingolf, duque y pirata de renombre, 
que habia arrostrado por la bella Helga, con quien caso mas 

(1) Gravier, Decouvcrtc de I'A~neripc par les N~rmands. 
Se comprende bien la facilidad y repeticion con que se efectuaban los viajes en la 

parte septentrional del Atlintico. La distancia que hay entre la costa meridional de 
Noruega 6 Islandia es relativamente pequena y para recorrerla debian bastar ocho O 

diez dias, con la ventaja de servir, como estaciones intermedias, Shetland y Feroer. 
El hecho en si,  dice Vivien de Saint Martin, nada tiene de maravilloso, abstraccih 
hecha de los testimonios positivos que atestiguan su realidad. 



tarde, dos terribles duelos, emigraba de Noruega, llevando con- 
sigo las columnas o pilares sagrados de su casa que arrojo al 
mar, prometiendo a los dioses levantar su morada, donde aque- 
llas se detuviesen, y por ello, aun cuando al tocar en el Sudeste 
de  la isla fijo su residencia en un punto bautizado con su propio 
nombre (Ingolfshofdi), mientras que un hermano suyo, Hiorleif, 
elegia al poniente sitio excelente para habitar y provisto de 
buenos campos de criltivo; pasados que habian tres anos de per- 
manencia en Islandia, supo el normando que los pilares de su 
casa se hallaban en cierto paraje del SO., en la bahia que lleva 
hoy el nombre de Faxe-Fiord, y alli se establecio definitiva- 
mente, echando los cimientos, aunque en posicion menos ven- 
tajosa, de la ciudad de Reykiavik, que desde entonces es capital 
de  la Islandia (1).  

E n  realidad, la colonizacion de ese territorio, que tal nombre 
merece cuanto se refiere a los anales primitivos de su historia, 
se debe, como hemos visto, a las maravillosas aventuras, pro- 
pias de pescadores y navegantes; pero hubo tambien otra 
causa, no menos eficaz, para que acrecentase en extremo el 
numero de pobladores de la isla y fue la protesta y movimiento 
nacional de casi toda la Noruega contra el dominio absoluto y 
despotico de Haraldo Haarfager, que al reunir bajo su cetro 
las treinta y una pequenas republicas en que estaba dividido el 
pais, abolio sus antiguas y venerandas practicas, Triunfante el 
monarca en la celebre batalla de Hafursfiord, muchas nobles y 
distinguidas familias prefirieron solicitar de Islandia ( 2 )  la liber- 
tad que su patria les negaba, y de este modo se forma en el 
nuevo pais un Estado verdaderamente libre, que adopto usos y 

(1) Sobre la cima de Ingolfsfi~ll se descubre afin, segun afirma Humboldt, la 
tumba del fundador de la colonia islandesa, y cerca de Kielarnas se encuentran las 
ruinas de una casa construida en 888 por uno de los hijos del citado personaje. 

(2) El golpe de Estado de Haraldo produjo la gran invasi6n, que los normandos 
realizan durante el siglo IX en la mayor parte de los pueblos europeos, puesto que no 
d o  arribaron a 1s andia, sino que, como es notorio, de aquella Bpoca son las grandes 
irrupciones, que dichos hombres verifican, asolando las costas de Inglaterra, Francia 
y Espana, corriendose luego al Mediterraneo; mientras que otros de esos emigrantes, 
como los celebres Othero y Wulfstan, ya citados anteriormente, penetran en el mar 
Blanco y llegan por el Volga hasta el Caspio al mismo tiempo casi que tribus de igual 
origen fundaban a Novogorod, se amparaban de Kiew y hasta ponian sitio a Cons- 
tantinopla. 



costumbres parecidas a las que con anterioridad habian existido 
en Noruega. Desde 930 todas las partes habitables del territo- 
rio insular fueron ocupadas, organizandose un gobierno repu- 
blicano dotado de instituciones religiosas y politicas, analogas 
a las de la metrbpoli, instituciones muy notables algunas de 
ellas y que se conservaron hasta 1261 (1) en que Islandia paso 
a poder de Noruega. 

El genio poderoso de la libertad y el no menos poderoso de 
la poesia habian hecho brillar las fuerzas del espiritu humano 
en los idtimos confines del imperio de la vida, segiin la hermosa 
frase de Maltebrun, y, entre otras cosas, llama singularmente la 
atencion el extraordinario desarrollo que la lengua danesa o 
N o ~ d K a  tomo en Islandia, de donde proceden los monumentos 
mas curiosos de la antiguedad escandinava, monumentos que 
hoy representan la fuente historica de mayor precio para cono- 
cer las aventuras y peregrinaciones que los normandos empren- 
den hacia otras regiones occidentales, con la suerte de poner 
su planta en tierras hasta entonces desconocidas. Aquella len- 
gua, dulce, sonora, sencilla y energica, de la cual ha dicho Mar- 
rnier que no tiene la dureza de las silabas germanicas, ni el so- 
plido perpetuo del ingles, aquella lengua que hoy se habla en el 
interior de la isla, casi como en los tiempos de Ingolf, sirvio 
para extender la cultura sumamente rica y prodigiosa de los 
islandeses, y por el testimonio de sus historias podemos hoy 
concebir el grado de perfeccionamiento y progreso que tales 
hombres lograron alcanzar. Se  sabe que el clero podia oponer 
su veto al matrimonio de una mujer poco instruida, y que no se 
administraba el sacramento de la confirmacion a los ninos, sin 
justificar previamente que sabian leer y escribir, en lo cual, lo 
mismo que en religion y moral, las propias madres imponian a 

sus hijos antes de que fuesen a la escuela. E l  vulgo estaba fatni- 
liarizado con la lectura de los monumentos literarios, y a este 
proposito refiere el mismo Marmier, que hallandose un dia es- 
tudiando en Reykiavik la Saga, de Nial, una de las mas celebres 

(1) Mr. Jules Leclercq en un trabajo histbrico que sobre los islandeses y sus descu- 
brimientos gcograficos publicb en 1882 la SoriiLE roynle Be/& 02 GlogicfPhie, fija la 
fecha de incorporacion de Islandia a Noruega en 1264; pero Gravier, Geffroy y la ge- 
neralidad de los autores estan conformes en referir el hecho a 1261. 



y conocidas, le sorprendio la hija de un pescador encargada de 
la provision de pescados y de aves maritimas, la cual al verle 
exclamo: •áAh, yo conozco ese libro que he leido muchas veces 
cuando era nina•â senalando e n  seguida los mas bellos pasajes 
de la obra. Con razon anade dicho autor: posible encon- 
trar una artesana d e  Paris que conociese, por ejemplo, la cro- 
nica de Saint Denis?•â Esto con~prueba el diligente esmero con 
que las tradiciones de los islandeses fueron conservadas, trans- 
mitiendose, bajo la forma oral, como acontece en la mayor 
parte de los pueblos, hasta que mas tarde, difimdidas las doc- 
trinas cristianas por la isla, se extendio con ellas el uso de la 
escritura y el empleo de los caracteres romanos, tomando desde 
aquel instante la literatura sir mas poderoso vuelo. Los antiguos 
poetas y cantores, ScaZa'as, recitaban las S~gm en las reiiniones 
publicas y en el seno de las familias; nobles y guerreros, con 
usos y costumbres semejantes a las de los trovadores de Pro-  
venza, abandonaban su hogar en busca de maravillosas hazanas 
que, observadas en uno y otro pais, referian despues como tes- 
tigos de cuanto en sus peregrinaciones y viajes pudieron apren- 
der y contemplar. 

Tan remota p notable literatura, que en un principio fue esen- 
cialmente poetica, como lo revelan sus viejos Eddas, no tardo 
en modificarse, adoptando el lenguaje sencilla de la prosa, del 
que se valieron afamados escritores para consignar y transmitir 
hechos de su tiempo, que con minuciosa fidelidad han llegado 
la mayor parte de ellos hasta nosotros. Los monumentos histo- 
ricos de la civilizacion islandesa son por demas interesantes. 
Tres de las mas celebradas obras exigen merito singular (1). 

Llamabase la primera Libro de la ocufiacion, por referir las em- 
presas colonizadoras de la isla, y habiendo comenzado a escri- 
birla Are Frodhe a fines del siglo XI, la prosiguieron despues 
hasta el xrv diferentes autores: en ella se encuentran los nom- 
bres de 3.000 personas y 1.400 localidades ( 2 ) .  La segunda 
forma una especie de proemio al Libro de la ocupacion y puede 

(1) Los nombres especiales de estos monumentos, segun el orden con que los re- 
ferimos, son los siguientes: el lnnn'nanzado4, el IslendingudoH y el IIeimskringZa. 

(2) La Sociedad de Anticuarios del Norte, en Copenhague, ha publicado del Libo  
de la ocu$ncibn dos traducciones, una en danes y otra en latin. 



estimarse como resumen de otra perdida obra historica mucho 
mas considerable. E n  cuanto a la tercera, que lleva el nombre 
de  Orbe de l  mztndo, se asegura que fue escrita en el siglo XIII por 
Snorre-Sturleson, el Ciceron de la Islandia, yreune, ademas de 
los anales de ese pais, los de otros pueblos entonces conternpo- 
raneos, Dichasrelaciones historicas, 6 primitivas Sagas, debirron 
escribirse en el siglo XII ,  segun la generalidad de los criticos, 
aun cuando otros fijan su redaccion en tiempos posteriores (1), 

mas lo cierto es que fueron insertas en el Codice Flateyense ( 2 )  

que Sveinson, Obispo de Skalholt, a mediados del siglo XVII, fa- 
cilito a Federico 111, rey de Dinamarca, quien apercibido de las 
incorrecciones de dicho monumento, encargo al celebre islan- 
des Thormod Torfesen (Torfzus) que interpretara los pasajes 
obscuros y dificiles, verificado lo cual, lograron las obras de 
dicho escritor justa y merecida fama, llegando a reputarsele 
como primera y competente autoridad historica en la materia. 
E l  interes por ese linaje de cuestiones aumento mucho mas en 
nuestro siglo, y como prueba de ello, debe recordarse el hecho 
de  que, al publicar en 1837 el ilustre profesor Carlos Rafn su 
memorable libro de Antig-ztedaa'cs americanas, tuvo el privile- 
gio de verle, casi inmediatamente, traducido a todaslas lengua? 
europeas, incluso la nuestra (3). Por  otra parte, la Sociedad de 
Anticuarios del Norte encargo a una comision particular el es- 
tudio de los documentos escandinavos, concernientes a la Ame- 

(1) El escritor norteamericano Eben Norton Horsford, en su obra Discovery of 
America by Northnzen, •áDescubrimiento de America por los normandos.-Memoria 
escrita con motivo dr  la inauguracion de la estatua de Leif-Eriksen en Boston•â, sos- 
tiene en uno de los apendices de tan interesante libro que las Sagas fueron redactadas 
entre 1387 y 1395; pero estas fechas parecen mas bien corresponder i la epoca en que 
tan antiguos documentos se transcribieron al Codice de que inmediatamente se 
habla. 

(2) Asi llamado de la isla de Flateya, situada en uno de los $ords de Islandia, y 
donde se conservo mucho tiempo hasta que el citado Obispo lo remitio aI Rey de 
Din marca. Tan preciada joya historica es ademis un modelo curiosisimo de caligra- 
fia escandinava, que hoy se conserva en la Biblioteca de Copenhague. A la redaccibn 
de ese manuscrito corresponden las fechas antedichas de 1337 y 1395, y de 61 inserta 
Horsford en su obra un esmerado facsimile. 

(3) El  libro se intitula Antipuitstes a inev icnn~ sive scviptores septentrionales rerwn 
a~zrxolumbianarum in America, y de e1 existen, que sepamos, dos traducciones he- 
chas en lengua castellana, la de D. Jose Vargas, 1839, y la de D. Jose Pida1 (Ma- 
drid, 1840). 



rica, y favoreciendo asi el portentoso renacimiento historico 
nacional que se efectuaba, no maravilla en verdad, que, cono- 
cidas 6 impresas ya las Sugas se multiplicaran con prodigio sus 
analisis y comentarios, y apareciesen desde entonces muchas e 
importantes obras sobre los viajes de los normandos (1). Ellas 
nos serviran ahora de guia para referir y avalorar las explora- 
ciones y descubrimientos que tan intrepidos marinos realizaron 
en diferentes parajes del Atlantico. 

IV. 

Pocos anos habian transcurrido desde que los Noruegos fun- 

(1) Tarea algo dificil, aunque por extremo Util para el esclarecimiento de los temas 
precolombinos, seria la de puntualizar todos los trabajos que respecto al particular 
han visto la luz publica en nuestro siglo; pero al menos procede que, como ilustracion 
bibliografica, citemos algunos de los mas principales. 

En Escandinavia ademas de los libros de Rafn y de las Memorias redactadas por la 
Sociedad de Anticuarios del Norte, figuran las obras t ambih  notables de Finn Mag- 
nussen y Munch. 
A Francia se debe, entre otros escritos, los del infatigable Mr. Beauvois , Decouver- 

tes des Scandinaves en Amerique du X e  au X I I I e  sUcle, 1859, variedad de Memorias 
presentadas a los congresos de americanistas en Nancy, 1875; Bruselas, 1879; Ma- 
drid, 1881; Copenhague, 1883, y profusi6n de articulas insertos en anales y revistas: 
los trabajos de Mr. Gravier, Decouverte de I'Amdrique par les Normands a74 Xe si&&, 
1874.-Les Normands sur la route des Indes.-Academie >e Rouen, 1880, y finalmente, 
los estudios de Mr. Gaffarel, L'EZe des Septs cites et l'ilc Antilia.-Congreso de Ameri- 
canistas de Madrid, 1881.-Les Irlandais en Amtripue avant Colomb, Paris, 1890, y la 
recientisima e interesante obra ya citada, Histoire de la decouverte de I'Amerique, dejuis 
ies orzgines jusp'i Za mort de Cristophe Colomb, Parls, 1892. 

Requieren tambien rnencidn especial los norteamericanos Eben Norton Horsford; 
citado anteriormente, B. F. de Costa y Marie Brown, autores respectivamente: el pri- 
mero, de Discovery ofAmerica by Northmen, Boston, 1888, y Theproblem aftke North- 
men, Cambridge, 1889 ; el segundo, de Decouverte de I'Amtrique avant C. Colombpar 
les hoii~mes du Nord, Londres, 1869, y el tercero, de The Icelandic Discoverers of Ame- 
rica, 1888. 

Sabios daneses como Brynjulfson Loffler y M. J. Steenstrup, presentaron respecti- 
vamente al Congreso de Americanistas de Copenhague (1883), entre otros trabajos, 
los siguientes: Jusp ou les anciens Scandinaves ont-ils &netrt! vers kp6le  arctique dans 
leurs expedztions 2 la mer glaciak, The Vineland-excursions of the ancient Scandinavians y 
The old Scandinavian ruins in the clist~ict of 3UZidnekaab Soutk Greenlana. 

Sabido es, ademas, que el eminente Humboldt en su tomo 11 del celebre Cosmos y 
en su Histoive de la Gtograjhie du nouveau continent, examin6 ya los viajes de norman- 
dos e irlandeses en el Atlantico, asi como tambidn de las primeros hace sucinto me- 
rito Vivien de Saint Martin en su afamada Histoirc de la G6ograjhb. 

De nuestra patria podriamos citar, como escritores que han tratado de la materia, a 
D. Pedro Novo y Colson en su Historia de Zas exploracionesdrticas: D. Ricardo Beltran 
y Rozpide, Viajesy descu6rimientos efecluados eq la Edad Media, y algunos mas. 



daron sus primeros establecimientos en Islandia, cuando en e1 
mismo siglo IX, un tal Gunnbiorn divisaba, corriendo el ano 877, 
las blancas cimas que coronan la rivera oriental de la Groenlan- 
dia (1), separandose pronto de aquellos sitios, que en largo 
tiempo nadie intento visitar, como resultado tal vez de las fan- 
tasticas exageraciones a los mismos aplicadas. Deciase, entre 
otras cosas, que un valeroso noruego, acompafiado de una ca- 
bra, habia recorrido grandesbancos de nieve, logrando contem- 
plar despues enormes encinas con bellotas como hombres, tre- 
mendos gigantes y espantosas rocas de hielo que destrozaban las 
naves, unica particularidad cierta esta ultima en medio de tantos 
otros absurdos, que debieron influir no poco para contener a 
los hombres del Norte, durante algunos anos, en su inmoderado 
afan de nuevas y lejanas expediciones. Mas tarde, Erik Rauda, 
Erz'co e l  Rojo, desterrado de Islandia en 983 por homicidio, sin 
fiarse mucho de tan hiperbolicas referencias, se lanzaba en la 
direccion de las tierras vistas por Gunnbiorn, consiguiendo 
percibir la costa oriental de Groenlandia en el grado 64 de la- 
titud septentrional, donde no se detuvo; proseguia luego su 
viaje por el Sur, doblaba el cabo que hoy llamamos Farewell (z) ,  
y ultimamente vino a fijar su residencia sobre la costa occiden- 
tal en el fiord de Igalikko, que denomino Eriksfiord, con la es- 
peranza sin duda de perpetuar el recuerdo de su persona. Alli 
principio entonces la construccion de un vasto edificio, adosado 
a una roca, al que puso el nombre de Brattahlida, lugar de los 
mas celebres entre los que islandeses o normandos formaron 
en  tan apartada extremidad septentrional (3). La region presen- 

(1) Torfceus, Gronlandia antiqzra. 
(2) Los antiguos islandeses le llamaron Hvarf, palabra que significa la punta donde 

se vuelve; y, efectivamente, al llegar alli los barcos cambiando su ruta, se dirigian 
al NO. y continuaban hacia el N. a lo largo de la costa occidental (Brynjulfson, Con- 
greso de americanistas de Copenhague, 1883). 

(3) La estancia de Brattahlida fue suuesivamente habitada por Erico, su hijo y su 
nieto: ademas, mientras duro la colonia en Groenlandia, servia de residencia al Zogman 
6 supremo magistrado. Tambien dicha morada fub teatro de algunos mis hechos no- 
tables. (Memoria de la Sociedad Real de anticuarios del Norte, 1845-1849.) 

Mr. Jorgensen, segun Gravier, sostenia haber encontrado las ruinas de dicho edi- 
ficio, y por sus proporciones comparabalo a una ciudad entera, asegurando represen- 
tar un trabajo inmenso; pero la verdad es que semejante punto de arqueologia per- 
manece aun sometido a las diferentes interpretaciones de la moderna critica. Desde 



taba aspecto mas favorable que las costas de Levante, y, a pe- 
sar del fatidico nombre de  Tierra de desolacion con que Davis 
la bautizo en 1585, sus valles debian producir suficiente hierba 
para alimentar numerosos ganados, o al menos asi puede infe- 
rirse del examen de varias ruinas desciibiertas a lo largo del 
fiord. Provistas las montanas de abundante musgo por el lado 
del Norte, ofrecian en la vertiente meridional pequenos bos- 
ques de hayas, sauces y abedules, con algunas legumbres y pas- 
tos, utiles para sostener gran numero de reses vacunas, y por 

que en el primer tercio del siglo pasado se traslado a Groenlandia el sacerdote no- 
ruego Hans Egede, con el fin de evangelizar a los que suponia descendientes de 
Erico, lo cual nego con posterioridad por el estado salvaje en que se hallaban, segun 
41, los pobladores de dicha region, se han practicado muchas investigaciones para 
determinar la verdadera posicion de Brattahlida; pues aunque la generalidad de los 
autores la fijan en el lado occidental de Groenlandia, otros hay que pretenden todavia 
buscarla en la parte de Levante, donde se dice que existieron esi+blecimientos norue- 
gos 6 islandeses. Mr. Steenstrup, ya citado, en la erudita Memoria que ley6 ante el 
Congreso de americanistas de 1883 en Copenhague, sobre las antiguas ruinas escandi- 
navas cn el distrito de Julianehaad, consigna la importancia del examen cuidadoso, que 
de los restos arquitectonicos verifico en 1880 y 1881 el teniente Holm, a quien 
s e  debe la descripcion interesante de dichas ruinas, cuyo valor aumenta al contemplar 
las esmeradas reproducciones hechas por el arquitecto Groth. De tales pesquisas re- 
sulta que la construccion de la iglesia de Julianehaab es de piedra escogida y algo 
cuadrada, pero no muy regular, cimentada con argamasa y arena, y se considera como 
la unica ruina de tal genero hasta hoy descubierta. Los demas vestigios pertenecen a 
mansiones que se hicieron, apilando rocas de gran tamano. Las casas estaban forma- 
das con habitaciones rectangulares, y su arquitectura es parecida a la de los edificios 

la antigua Islandia. Entre todas las ruinas halladas, las mas importantes y caracte- 
risticas son de antiguas casas de ganado, que consistian en departamentos t a m b i h  
rectangulares, separados por grandes alineaciones de piedra a imitaci6n de las de Is- 
landia, de todo lo cual infiere Steenstrup que los viajes desde esa isla a Groenlandia 
s e  realizaban generalmente navegando en direcci6n Sur, y al llegar al cabo Farewell 
es verosimil que las embarcaciones remontasen la costa occidental de Groenlandia; 
asi opina que el actual distrito de Julianehaab corresponde a los establecimientos de 
los escandinavos en la parte de Poniente. Los dibujos de antiguas construcciones que 
se  suponen normandas, y el mapa que de parte de dicha costa presento el indicado 
autor al Congreso de americanistas ya dicho, insertos unos y otro en el tomo corres- 
pondiente de actas, bien merecen ser examinados. 

E n  cuanto zi las fundaciones de la costa oriental, ya Nordenskiold sostuvo que no 
se  habian descubierto, por mis que pudieran estar en la inexplorada region que se 
extiende entre los 65 y 69" de latitud N. Steenstrup pensaba que de las investigacio- 
nes relativas a la costa oriental de Groenlandia era imposible deducir aun resultados 
satisfactorios, como no fuese para evidenciar, al cabo de slgun tiempo, que los llama- 
dos establecimientos del Este deben buscarse en otro lado. Recientemente, sin em- 
bargo, ha surgido de nuevo la cuestion que algunos sabios resuelven en sentido afir- 
mativo. 



tanto se explica bien que Erico, al volver a Islandia, estimulase 
a sus con~patriotas para que le siguieran, ponderandoles el pais 
por el visitado al que llamaba Tierra verde, que tal significa el 
nombre de Groerilandia, que aun conserva, por mas que sus ac- 
tuales condiciones fisico-geograficas parezcan no revelarlo (1). 

E n  el mismo ano que Erico regresaba a su mansion de Brattah- 
lida, treinta y cinco navios islandeses partian hacia Groenlandia, 
muchos se pierden en las tempestuosas borrascas del Oceano, 
catorce, sin embargo, logran llegar a su destino, y de este modo 
principia a formarse una colonia, que su fundador organizo, do- 
tindola de instituciones republicanas como las de su patria. 
Progresivamente, a medida que las circunstancias del clima 10 
permitieron, se multiplico alli el numero de habitantes, y dos 
siglos mas tarde, segUn afirman varios eruditos, podian con- 
tarse hasta 8.400 (z), y en opinion de otros llegaban a ~o.ooo, 
distribuidos en 280 establecimientos. 

Antes de ello se habian realizado ya nuevas peregrinaciones 
y descubrimientos, gracias a la intrepidez de Biarne, hijo d e  
Heriulf, joven de grandes esperanzas, por la resolucion con que 
falto de medios, afrontaba los mayores peligros de temerarias 
empresas maritimas. Cuentan las Sagas del Codice Flateyense 
que el arriesgado mancebo salio de Noruega en 986 para unirse 
a su padre que moraba en Islandia, y cuando supo que este con 
Erico habian partido para ignota region Occidental, sin descar- 
gar la nave, emprendio nuevamente la marcha diciendo a sus 
companeros que el viaje era insensato, porque ninguno habia 
visto el Oceano Groenlandes. E n  aquellas aguas, donde los 
grandes tempanos de hielo cierran frecuentemente el paso a 
las solidas embarcaciones de nuestros dias, provistas de instru- 
mentos de admirable precision nautica, con las imperfectas 
noticias que el piloto tenia del pais desconocido, sin mas guia 

(1) Efectivamente, el sitio de Igaliko o jord de las casas abandonadas, que mide 
una extension de 3 a 8 kilbmetros, es paraje que hoy presenta caricter muy particu- 
lar. Los fiords de Groenlandia, al reves de los de Noruega, estan invadidos por gran- 
des glaciales 6 neveras, cuyo avance continuo ha cambiado completamente el aspecto 
de dichos lugares, z i  los que Erico di6 el nombre de Tierra verde, y en la actualidad 
mejor merecen el de Tierra de desolaci6nl que le puso el marino Davis. Isaac f h y e s  
en la Touv du nzsnde, y Gravier, Decouverte de PAmPrique$w les Normann's. 

(2) Brynjulfson, Congreso de Americanistas de 1883. 
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que la luz de las estrellas, el buque de Biarne, bogando con 
fortuna en las tres primeras jornadas, hallose de subito en- 
vuelto por espesa niebla e impulsado a la vez por fuerte viento 
del N., que durante algunos dias y noches le hicieron zozo- 
brar. Al reaparecer el sol, pudo el viajero distinguir en el ho- 
rizonte la visible senal de una comarca, y, proximo a ella, repa- 
rando que estaba cubierta de pequenas colinas y bastantes 
selvas, exclamo: •áverdaderamente no esta aqui lo  que busca- 
mos; pues aseguran que las montaEas de Groenlandia son 
altas y muy cu6iertas de nieve.•â Despues de otro dia y noche 
de navegacion divisaron cierto territorio llano, poblado de 
arboles, en el que los marinos solicitaban renovar sus provisio- 
nes; pero, replicandoles el capitan •áno l o  $asaremos 6ten aqui•â, 
vuelven a internarse en alta mar. Pasados tres dias mas los 
navegantes, merced a vientos del SO., percibieron una isla, 
cubierta de nieve y grandes masas de hielo, que les parecio 
esteril, y al cabo de poco tiempo ( r ) ,  favorecidos por aires bo- 
nancible~, reconocen el aspecto de no lejano pais, que sobre 
cielo sombrfo destacaba las blanqueadas cumbres de sus altas 
~nontanas. Tenian ya la dicha de hallarse a la vista de Groen- 
landia. Bien recibido el audaz peregrino por su padre y por 
Erico no intento sacar partido de sus descubrimientos, que 
con abundancia de pormenores referia a los numerosos hues- 
pedes que le visitaban, atraidos por la fama de tan maravillosa 
expedicion. A poco tiempo regreso Biarne a Noruega, y un 
personaje de la Corte censuraba con dureza que no hubiese 
examinado mejor aquellos paises que los azares de la navega- 
cion le permitieron contemplar. 

Efectivamente; por el probable derrotero del viaje, por la 
posicion y caracteres de las tierras indicadas, parece verosimil 
que Biarne y sus companeros se acercaron a las playas america- 
nas. No faltan escritores modernos que, discurriendo sobre el 

(1) La generalidad de los historiadores, entre ellos Leclercq, Gaffarel y algunos mas, 
fijan cuatro dias para esta ultima parte del viaje maritimo de Biarne. Mr. Beauvois en 
su traduccion dc las Sagas islandesas habia dicho tres dias. Mr. Gravier asigna Unica- 
mente dos, guiado por la siguiente version de Rafn: •áSic cum diduum et dinoctium 
navigassrnt puartnm terrnwz conspexerunt.> 

3 



particular, senalan equivalencias geograficas mas o menos acep- 
tables (1); pero los datos que el marino revelo acerca de los 
dias de navegacion, de las sucesivas direcciones del buque y 
otros accidentes de importancia son tan vagos e incompletos, 
que no autorizan en modo alguno para sostener opiniones fijas 
y seguras en la cuestion. 

La obra comenzada debian, sin embargo, completarla los des- 
cendientes de Erico. Hijo de este era Leif, a quien los historia- 
dores antiguos representan como hombre de elevada estatura, 
robusto, bello, de gallarda presencia, prudente y moderado ( z ) ,  
amante de largas expediciones, ganoso en fin de imaginada glo- 
ria, que inmortalizase su nombre. Vivia en la corte del rey Olaf 
de Noruega, cuando este, recien convertido al cristianismo, se 
esforzaba en difundir la ejemplar doctrina por todo aquel terri- 
torio y los paises inmediatos, algunos de los cuales, como Islan- 
dia, teatro fueron de violentas persecuciones y martirios. Creyo 
el monarca reconocer en Leif los caracteristicos rasgos de per- 
sona instruida y animosa, cuya benevolencia facilmente obtuvo, 
consiguiendo tambien que este y sus partidarios adoptasen la 
nueva religion, verificado lo cual, el rey le con~isionaba para 
evangelizar a los habitantes de Groenlandia y en primer ter- 
mino a Erico y su familia. Aferrado este al paganismo y a las 
antiguas practicas odinicas, resistio cuanto pudo las carinosas 
exhortaciones de su hijo, para quien no fue dificil atraerse, en 
cambio, la voluntad de su rnadre y de sus hermanos, que pronto 
recibieron las aguas del bautismo, y por la piedad de tan distin- 
guida senora se construyo alli la primera iglesia cristiana a 
donde ella acudia frecuentemente para el rezo de sus oraciones, 

(1) Geffroy, declarando que Biarne y los suyos llegaron a las costas de America, no 
vacila en sostener que descubrieron el rio San Lorenzo. Gravier, basado en los testi- 
monios de Kohl y de Rafn equipara las cuatro estaciones recorridas por el marino a 
las comarcas de Nueva Inglaterra, Nueva Escocia, Terranova y golfo de Maine. 
Leclercq creia que los territorios vistos eran los de Nantuket, Nueva Escocia y Terra- 
nova; mas, por lo mismo, no es posible hacer afirmaciones categ6ricas; pues el con- 
tinente que los Normandos encontraron marchando hacia el Oeste, quizas seria parte 
de  las costas del Labrador 6 bien de los modernos Estados Unidos, y en cuanto a la 
isla, podria corresponder, en opini6n de Gaffarel, i Terranova, 6 a cualquiera de las 
situadas en los estrechos de Davis y de Hudson. 

(2) Snorre Sturleson. HeimskringIa. 



extremando, no obstante, su celo de ne6fita hasta el punto de 
cortar, segun algunos historiadores, toda relacion y trato con 
su  marido (1). 

Pero si, merced a la entusiasta propaganda de Leif y de los 
religiosos que le acompafiaron a Groenlandia, alcanzo el primero 
entre los Normandos singular prestigio, no era menor la fama 
con que debiera coronarle el destino por su calidad de intrepido 
navegante y descubridor del continente americano. Cuando la 
mayor parte de los pueblos europeos sentianse heridos de cruel 
espanto a la llegada del temeroso ano mil de nuestra era, en el 
que, segun aciagos vaticinios, debia sobrevenir el juicio divino 
y la muerte de todos los hombres, creencia con la cual se ago- 
taban los germenes de actividad y de vida en las naciones de 
nuestro continente, un viajero y marino tan esforzado como 
Leif, acomete desde las regiones mas septentrionales la em- 
presa de buscar en las soledades del Atlantico los paises que 
su predecesor dejara sin explorar. Habiendo comprado a este 
su barco y seguido de 35 hombres, sin otra guia tampoco que 
las estrellas y las noticias de Biarne, que le acompanaba, confio 
su fortuna a los caprichos del Oceano, para verificar, como ha 
dicho Khol, verdadero viaje de descubrimiento, no ya insegura 
peregrinacion maritima de un hijo en busca de su padre. Pri- 
meramente los expedicionarios encontraron la region llana, 
pedregosa, desolada, cubierta en muchos parajes por montanas 
de nieve, que Leif no quiso abandonar sin ponerle antes nom- 
bre, como lo hizo, aplicandole el de Helluland (2), a consecuen- 
cia de la esterilidad alli observada. Despues distinguieron otro 

(1) Rafn y Beauvois, este ultimo en sus uOrigines e.t ondution du plus ancim evechi 
du Nouveau Monde>. 

Respecto a la mas 6 menos inmediata conversi611 de Erico tampoco estan confor- 
mes los AA.; pues mientras la generalidad habla de la resistencia que 6 ello opuso, y 
no falta quien, apoyandose en el libro Purticula de Groeniandis, sostiene que Erico 
murio antes de introducirse el cristianismo en su nueva patria, hay otros escritores 
que, fundados en la Saga de Olaf Trygvasson, afirman que dicho personaje recibio el 
bautismo al propio tiempo que toda su colonia. 

(2) Este nombre significa propiamente Tierra pedregosa. 



territorio bajo, formado de monticulos de arena blanquecina; 
detras de 61 se hallaban intnensas y dilatadas selvas, circuns- 
tancia por la que Leif le llamo Markland 6 Tierra de los bos- 
ques. Trascurrieron dos dias mas de navegacion, y favorecida 
esta con suave viento del N.E., llegaron los normandos a una 
isla, separada del continente por estrecho muy peligroso, cerca 
de la cual parecia dibujarse la extremidad de otra tierra pe- 
ninsular, que terminaba en promontorio 6 cabo: sobre la 
parte continental desciibrianse corrientes aguas, saliendo de 
tranquilo lago. Aunque las mareas de aquellos sitios eran tan 
vivas que, cuando descendian, quedaba el barco en seco, no 
tuvieron los tripulantes la necesaria calma para esperar el re- 
flujo, y una vez puesto el pie en tierra, apresuraronse a tomar 
posesion de ella, segun las practicas escandinavas, encendiendo 
grandes hogueras, cuyos vivos resplandores pudieran verse 
desde lejanas orillas; 6 bien senalaban con golpes de hacha los 
arboles y rocas encontradas a su paso. Resueltos a permanecer 
alli durante el invierno, construyeron barracas de madera, a 
las que denominaron Leifsbudir 6 casas de Leif. En el rio y el 
lago abundaban hermosos salmones, el clima era dulce y apaci- 
ble; apenas se conocian las heladas, y la fresca hierba conser- 
vaba su verdor y lozania en la mayor parte del ano. Termina- 
dos los sencillos trabajos de edificacion, los inmigrantes quisie- 
ron reconocer el pais, distribuyendose al efecto por las tardes 
en grupos, con orden expresa que el jefe les dio, de que al acer- 
carse la noche tornaran a sus hogares. Perdiose, sin embargo, 
en uno de tales paseos cierto expedicionario, aleman de origen, 
lamado Tyrker, que con Leif habia compartido desde la ninez 

los entretenimientos de la infancia y los placeres de la juven- 
tud, y despues de revelar este el disgusto que su extrana tar- 
danza le causara, Tyrker contesto lo siguiente: •áNo me fui tan 
lejos como suponeis; en cambio, os traigo algo nuevo, porque 
he descubierto vinas cargadas de uvas.•â Tan feliz hallazgo sir- 
vi6 para que al pais, hasta entonces desprovisto de nombre, le 
pusiera Leif el de Vinland, que significa tanto como Tierra del 
vino (1). Ademas hicieron la observacion astronomica de que 

(1) A esta particularidad se debe principalmente el que cuando regres6 Leif a 



alli el dia mas corto conienzaba a las siete y media de la ma- 
nana, terminando a las cuatro y media de la tarde, lo cual daba 
para el mismo una duracion de nueve horas de sol en el hori- 
zonte. Llegada la primavera, cuando los vientos fueron favora- 
bles, Leif, con su gente, determino regresar a su patria ; car- 
gando la nave de pieles, maderas y uvas, hicieron la travesia 
sin contratiempo; proximos a Groenlandia, el marino tuvo la 
suerte de salvar la vida a 15 naufragos de un buque que se ha- 
llaban a punto de perecer, y unido esto a los demas exitos del 
viaje, le valio el que sus compatriotas le pusieran el sobrenom- 
bre de Afortunado, con que desde entonces se le recuerda en 
la Historia. 

Abierto quedo ya el camino para nuevas expediciones, y de 
regreso Leif en Groenlandia todos se afanaban por ponderar su 
valor y su fortuna. La gloria de los descubrimientos realizados 
transmitiase ingenuamente, sin que por lo mismo deba extranar 
que Thorwald, otro de los hijos de Erico, aceptando los conse- 
jos del hermano, y la ya celebre nave de Bz'arne, se decidiese 
a recorrer con ella los lugares que Leif acababa de visitar. Em- 
prendio aquel su marcha en 1002, acompanado de 30 hombres, 
y si bien se desconocen las particularidades de la travesia, consta 
que el navegante paso el  invierno en las barracas de Leifsbudir, 
y al llegar la primavera comenzaron en la parte meridional de  
Vinlandia los trabajos de inspeccion, que a los nuevos hues- 
pedes les permitio observar bella region, cubierta de bosque, 
separada de la orilla por estrecha faja de arena blanca. El mar 
parecia esmaltado de pequenas islas, virgenes, en su mayor parte, 
de toda huella humana y de animales, a excepcion de otra mas 
extensa, por el lado occidental, donde percibieron una granja de 
madera, con lo cual ponian termino a sus averiguaciones, regre- 
sando durante el otono a Leifsbudir (1). E n  el verano siguiente 
Thorwald y algunos de los suyos emprenden la exploracion de 

Groenlandia se extendiera con rapidez por varias naciones de Europa la noticia del 
descubrimiento. Corriendo el siglo XI, Adam de Brema la recogia y daba cuenta de 
ella en su famosa Historia Eclesicistica. 

(1) Gravier, Decomerte dc I'Ameripue$ar les Normands. -En opinion de este autor 
ba isla occidental descubierta por Thorwald debio ser la que modernamente llamamos 
Long-island. 



las costas septentrionales; pero habiendose roto cerca de un 
cabo la quilla del buque, por efecto de violenta tempestad, les 
fue preciso detenerse para reparar la averia, no sin que antes de 
proseguir la marcha el jefe de la comitiva dijese a sus compane- 
ros: •áLevantemos sobre esta punta de tierra una carena d.2 na- 
vio, y demosle el nombre de KiaZames 6 cabo de la quilla?> ( 1 ) .  

Mas al Occidente ( 2 )  descubrieron otro promontorio en risuena 
comarca, que el viajero consideraba a proposito para estable- 
cerse, y cuando los compafieros iban a embarcarse llanio su 
atencion la senal de tres puntos negros sobre la arena, que n o  
tardaron en comprender que eran tres botes o canoas de mim- 
bres, dentro de cada una de las cuales se ocultaban tres hoin- 
bres, que casi todos perecieron a manos de los normandos (3)- 
Exploraron estos inmediatarnente la region, descubriendo algu- 
nas elevaciones, que tomaron por casas; pero vueltos al buque 
se apodero de ellos profundo sueno, del que pronto vino a des- 
pertarlos espantoso griterio, revelador del inmenso peligro que  
les amenazaba. Feroz turba de pequenos hombres de ruin ypo- 
bre apariencia, desde considerable numero de botes llegaban a 
exigir venganza del asesinato que por la manana cometieron los. 
normandos. Terrible nube de flechas caia sobre estos, con la 
desgracia de que una de ellas hiriese mortalmente a Thorwald, 
que antes de exhalar el ultimo suspiro rogaba a sus companeros 
le  enterrasen alli, poniendo dos cruces sobre su tumba para que 
en lo futuro aquel cabo se nombrase Krossanes (promontorio 
de  las cruces). A tan repugnantes enemigos llamaron los groen- 

(1) Equivalente al moderno cabo Cod, como luego repetiremos.-Gosnold que 
en 1602 visito las mismas tierras, fue quien puso al cabo el nombre de Cod, que sig- 
nifica bacalao, por encontrarse alli en abundancia.-Nortotz Hovsfovd.-Discovery of 
Am2rica by Northtnen. 

( 2 )  Gravier, Decouverte de I'Ameriquepnr les Normands.-A veces los interpretes 6 
historiadores no e s t h  conformes en algunas particularidades, como se ve, por ejem- 
plo, en esta, pues Gaffarel describiendo el mismo viaje dice, que desde Kialarnes si- 
guieron la costa en direccion de Levante, que es lo contrario de lo afirmado por 
Gravier. 

(3) Algunos autores hablan solamente de tres hombres, uno en cada canoa, de 10s 
que dos fueron asesinados y otro logro escapar; pero Gravier y Gaffarel afirman, que 
eran nueve, y de ellos ocho fueron victiinas de los marineros de Thorwald. Las Sagas. 
no dan razon alguna de este odioso crimen que, por otra parte, era usual entre los pi- 
ratas del Norte. 



landeses SKrelGzngs (endebles), y segun la mayor parte de los 
criticos modernos eran esquimales, semejantes a muchos de los 
que actualtnente habitan en el Norte de America. Con su furor 
causaron la victima del primer hombre europeo, cuyos restos 
quedaban en suelo americano; los companeros del hijo de Erico, 
ejecutadas que fueron las ordenes de su difunto jefe, abandona- 
ron en el ano 100s aquellos sitios, y cargando el buque de pro- 
ductos naturales volvian a la patria para contar el triste desen- 
lace de tan fatal aventura. 

Con proposito de recoger las cenizas de Thorwald, su her- 
mano Thorstein, acompanado de su bella, prudente y discreta 
senora, la imconiparable Gudrid, y de 25 esforzados marinos, 
organizo la tercera de las expediciones, mucho mas desgraciada 
que la anterior por haberles sido contrarios los vientos, que les 
desviaron de su camino, manteniendolos sin rumbo fijo durante 
todo el verano, hasta que a la entrada del invierno pudieron 
arribar A Lysufiord sobre la misma costa occidental del territo- 
rio groenlandes, donde los amparo con generosa hospitalidad 
un cierto Svart, en cuya casa Thorstein, atacado de cruel pade- 
cimiento epidemico, alli reinante, dejaba de existir, y sus ceni- 
zas eran trasladadas en el buque por la viuda y por aquel hom- 
bre caritativo hasta las mansiones de Eriksfiord, para darles 
cristiana sepultura. 

Cumplido tan amargo deber, no paso mucho tiempo sin que 
sobrevinieran otros hechos notables. Un rico y poderoso no- 
ruego, descendiente de reyes, que se llamaba Thorfinn, y entre 
sus conciudadanos Karlsefn, esto es: •ádestinado a ser un gran 
hombre•â, vino por aquel tiempo a Groenlandia, hospedabase 
en la celebre Brattahlida, con beneplacito de Leif, que le aco- 
gio carinosamente, y tal efecto le produjo la hermosura y ta- 
lento de Gudrid, que solicito y obtuvo su mano, celebrandose 
a poco el matrimonio de dichos dos esclarecidos personajes. En  
las reuniones de familia solian ser obligado terna de conversa- 
cion los viajes de Leif, y el recuerdo de paises y lugares por 
este descubiertos, a donde muchos anhelaban ir para traer nue- 
vos productos y riquezas. Despertose el entusiasmo de Thor- 
finn, con quien Gudrid compartia sus deseos y esperanzas, no  
tardando en formarse una verdadera flotilla de tres naves, do- 



tadas de ciento sesenta individuos, algunos de ellos mujeres, 
de varios animales domesticos y abundantes provisiones. Este 
nuevo viaje de los normandos a Vinlandia, el mas importante 
quizas de cuantos efectuaron en direccion occidental, merece 
para muchos autores el nombre de verdadera expedicion colo- 
nizadora, por la importancia de sus preparativos, por las for- 
malidades con que se llevo a cabo y hasta por las mejores y mas 
perfectas investigaciones geograficas que durante el mismo se 
hicieron. E n  la primavera del ano 1007 parten de Eriksfiord los 
emigrantes, y ayudados, sin duda, por la corriente polar y fa- 
vorables vientos del Norte, navegan a lo largo de las costas 
americanas, logrando divisar a las veinticuatro horas los picos 
del Helluland , despues llegaron a Markland , cuya exuberante 
vegetacion les agrado sobre manera, recorrieron varios sitios 
en busca de la tumba de Thorwald, siendo completamente in- 
utiles estas pesquisas, y, por ultimo, se fijaron en el Cabo Kia- 
larnes. Al  salir de ese punto, presentose ante la vista de los 
observadores dilatada extension de dunas, vastos desiertos y 
estrechas riberas, a las que bautizaron con el nombre de Fuv- 
dusirandzi., 6 playas maravillosas (1).  E n  seguida percibieron 
una linea de costas, interrumpidas por numerosas bahias, y 
Thorfinn encargo a dos de sus companeros, escoceses de origen, 
que inspeccionasen la parte del SO., de la que, pasados tres 
dias, regresaban con hermosos racimos de vides y algunas es- 
pigas de trigo silvestre, engolfandose Thorfinn en la mayor de 
las bahias, que denomino S i r u u ~ ~ 2 o r d ,  o de las corrientes, a 
consecuencia del violento impulso de las aguas, por la pronun- 
ciada velocidad que alli lleva la famosa corriente occidental del 
Atlantico o Gulf-Stream. Descubrieron ademas, una isla muy 
abundante de plumas y huevos de eiders (2), llamaronla Strau- 
mey (isla de las corrientes), y creyendo que la dulzura del clima, 
la vegetacion y el gran numero de pescados de aquellos sitios 

(r )  Mr. E. Reauvois opina que los normandos debieron poner ese nombre z i  dichos 
parajes por la frecuencia con que alli se observa el fenomeno meteorologico del espe- 
jismo, de lo cual dan testimonio algunos viajeros y que en otras partes de America 
tambien se contempla, como lo observo Humboldt en las Pampas de Venezuela. 

( 2 )  Los escandinavos aplican la palabra de eiders a cierta especie de gansos 6 ana- 
des, con cuyas plumas se forman las almohadas de abrigo 6 edredones. 



eran estimulos ventajosos para fundar una colonia, hicieron alto 
en dicha bahia de Straumfiord, desembarcaron tambien los ga- 
nados, y cuando llego la primavera, dedicaronse a cultivar los 
campos, a la pesca, 6 varias exploraciones del suelo, y, sobre 
todo, a la construccion de barracas o casas, que les sirvieran 
de alojamiento; no obstante lo cual les fue adversa la fortuna, 
sorprendiendoles el invierno, desprovistos de caza y pesca, cir- 
cunstancia que con las tentativas de independencia del marino 
Thorhall, piloto que era de una de las embarcaciones, influyo 
bastante para que al ocurrir grave disentimiento entre este y el  
jefe de la expedicion abandonaran todos la comarca, siguiendo 
despues cada uno de los dos diferente rumbo en sus navegacio- 
nes: el rebelde y los suyos, anhelando tornar a la patria, boga- 
ron por aquellos mares, e impulsado el buque por fuertes ven- 
davales del NO., arribo a las costas de Irlanda (1), donde se 
dice que Thorhall murio en esclavitud (2). Thorfinn y los otros 
jefes de tripulacion, que desde Groenlandia le acompanaban, 
prefirieron continuar sus exploraciones, en busca siempre de 
Leifsbudir; y navegando por espacio de varios dias, ofreciose- 
les la hermosa perspectiva de un rio, que atravesaba impor- 
tante lago, antes de llegar al mar. Por  las orillas del primero, 
estrechas, arenosas e inhabitadas, llegaron, no sin alguna difi- 
cultad, al pais que el noruego llamo Hop; en el dilatado valle 
recogieron tambien uvas y trigo, y considerando bueno el sitio 
para establecerse, levantaron en frente de Leifsbudir otras ca- 
sas, que por el nombre de su fundador recibieron el de Thor- 
fiansdudzi. (3). 
A los quince dias de permanencia en dicha region, una ma- 

nana se cubrio la bahia de carabos 6 botes con muchedumbre 
de hombrecillos de piel obscura, de ancho y avieso rostro, ojos 
grandes y cabellos crespos, verdaderos skrellings o esquimales, 

(1) Gravier refiere a este prop6sito un hecho semejante acaecido i fines del si- 
glo XVI al MarquBs de la Roche. Buscando en frigil embarcaci6n un punto en las in- 
mediaciones de la pequena isla de Sable, que se halla sitiixda a la extremidad meridio- 
nal de Nueva Escocia, fue arrojado en diez 6 doce dias por fuerte viento del Poniente 
a las costas de Francia. 

(2) Asi lo afirman Gravier y Gaffarel, tomandolo de Torfceus y de Rafn. 
(3) Gaffarel Gravier y Beauvois, apoyados en las autoridades de Torfceus y Rafn. 



que blandian luengas varas 6 lanzas, y agitandolas con rapidez, 
producian estridente ruido. Despues de poner por breve tiempo 
el pie en tierra sin la menor hostilidad, mas bien poseidos de 
natural asombro, contemplaron a los hombres blancos, retiran- 
dose pronto de aquellos lugares. E n  la primavera del siguiente 
ano, 1008, volvieron a distinguirse tantas canoas, que la bahia 
semejaba hallarse •ácubierta de carb6n•â (1). Esta vez, groenlan- 
deses y esquimales entablaron relaciones y cambio de objetos, 
aceptando los segundos con delirio las vistosas telas encarnadas 
y buenos vasos de leche, que aquellos les ofrecian a trueque de 
pieles de todas clases ( 2 ) ,  cestas de mimbres y otras varias 
cosas ; pero no transcurrio mucho tiempo sin que a la paz suce- 
diese la guerra. Cuando mas tranquilos se creian los normandos 
en sus posesiones de Vinlandia, cuando Gudrid acababa de 
hacer padre a Thorfinn, mediante el nacimiento de Snorre, 
primer descendien.te de europeo, segun parece, que vio la luz 
en America, los skrelings, por vanos recelos o causas poco ave- 
riguadas ( 3 ) ,  trocaronse de auxiliares en feroces enemigos. 
Rotas las hostilidades, por una y otra parte hubo victimas, sin 
que tampoco faltasen notables muestras de intrepidez y arrojo, 
como las muy decantadas de la celebre heroina Freydisa, que 
mostrandose digna hija de Erik Rauda, cuando los normandos, 
batidos ya en retirada, se preparaban para ofrecer tenaz resis- 
tencia desde la selva y rocas en que se habian podido amparar, 
supo infundirles extraordinario valor, consiguiendose al cabo 
que los skrellings resultaran vencidos al terminar la jornada y 
nuevamente desapareciesen. La estancia de Karlsefn y los suyos 
en Vinlandia iba siendo, no obstante, cada vez mas peligrosa, ya 

(1) Gravier y Gaffarel, tomando la frase de Rafn. 
(2) Mr. Beaurois dice que eran de verdaderopetitgris. 
(3) Gravier, Gaffarel y otros autores, inspirados en las Sagns y demas documentos 

histdricos sobre la materia, refieren que, amedrentados un dia los skrelings por los 
espantosos mugidos de un toro de la propiedad de Karlsefn, quisieron penetrar en las 
casas de los normandos, cuyas puertas les fueron cerradas, habiendo sido esto origen 
de que, pasadas tres semanas, volvieran aquellos indigenas provistos de armas y con 
resolucion hostil; pero lo cierto es que si la Sngn de Thorfinn y Torfceus dan impor- 
tancia al hecho, en cambio no se la conceden ni la Particz~la de Gmnlmdii'~ n i  el 
Heims-Kringla. De presumir es, sin embargo, que los skrellings, temerosos de alguna 
traici6n por parte de los normandos, se decidiesen a combatirlos. 



por la oposicion de los naturales del pais, ya por varias causas de 
disgusto y malquerencia, surgidas entre los mismos normandos, 
ya, finalmente, por el anhelo con que muchos de estos deseaban 
tornar a la madre patria. E l  jefe de la expedicion comprendio 
que le era forzoso preparar la vuelta a Groenlandia, y a ello se 
resolvio, no sin que en la travesia explorase de nuevo paises 
anteriortnente visitados, y al pasar por las costas de Mar- 
kland (1) percibiera un pequeno grupo de skrellings, entre los 
cuales (2) figuraban dos nifios, de los que Thorffinn se apodero, 
llevandolos consigo, y a quienes se bautizo, procurando tambien 
instruirlos en el idioma, usos y costumbres de los europeos del 
Norte. Estos ninos dijeron a los normandos que mas alla del 
sitio en que fueron recogidos existia un pais habitado por hom- 
bres que vestian tunicas blancas y acostumbraban a llevar pe- 
dazos de tela fijos en largas varas (3). Creyose por entonces, y 
despues los historiadores han sospechado, que tales pormenores 
debian referirse al territorio del Hvitramannaland, de que des- 
pues hablaremos. 

Dos naves habian quedado solamente de las tres que en 1007 
partieron de Eriksfiord ; una de ellas, bajo el mando de Biarne 
Grimolson, separada bien pronto de su camino por el fuerte im- 
pulso de los vientos, naufrago, salvandose en debil barca una 
pequefia parte de la tripulacion, que al fin pudo ganar las costas 
de Irlanda, donde refirio el desastre acaecido y la generosa 
abnegacion del capitan del buque, para quien fue preferible la 
muerte, con tal de librar de ella a uno de los tripulantes, que 
por sorteo verificado debia perecer. Mas afortunada la nave en 
que se embarcaron Thorffinn y su familia, lograba en IOI I arri- 
bar a Groenlandia, y a poco, el intrepido viajero y explorador 
se traslado a su patria, llevando consigo tan considerable nu- 

(1) Gravier. 
(2) No estan confurmes los autores en la manera de interpretar este pasaje de las 

narraciones hist6ricas de los normandos, pues habiendo algunos que sostienen que 
Thorffinn divis6 cinco skrellings, que eran un hombre barbudo, dos mujeres y dos 
ninos, llevados todos ellos a Groenlandia, otros, como Gravier, opinan que las tres per- 
sonas mayores pudieron escapar, y Gaffarel afirma, en cambio, que cinco de estas pe- 
recieron a manos de los normandos, los cuales se llevaron a dos ninos que alli habia, 
y en esto casi todos los interpretes parecen hallarse conformes. 

(3) Los criticos suponen que estos objetos eran banderas O estandartes. 



mero de objetos traidos de Vinlandia, que, segun creencia de 
aquellos tiempos, jamas aparecio en las costas escandinavas em- 
barcacion mejor prevista y cargada. Los mas esclarecidos per- 
sonajes de Noruega dispensaron a Karlsefn benevola y favora- 
ble acogida, merced a la cual, con grandes riquezas y lleno de 
honores, fijo definitivamente su residencia en Islandia. Alli, 
querido y respetado de los que tuvieron la dicha de conocerlo, 
acabo la existencia del noble marino, que tanto habia hecho 
por su gloria y su fortuna. Viuda la celebre Gudrid, administro 
con celo singular los bienes que su marido dejara, y cuando 
tuvo la alegria de ver que su hijo, Snorre (r), contraia ventajoso 
enlace matrimonial, fascinada por la pasion de los viajes, hizo 
una peregrinacion a Roma, donde fue bien recibida, y segun el 
mayor numero de probabilidades, debio contar las empresas 
cumplidas por los normandos en las regiones ultraoceanicas ( 2 ) .  

La Corte Pontificia, que atentamente seguia los descubrimien- 
tos geograficos y coleccionaba con esmero los documentos y 
trabajos de esa indole, por estimar que a los nuevos paises de- 
bia llevar la luz del Evangelio, no pudo mirar con indiferencia 
las interesantes relaciones de Gudrid, que si bien no llegaron a 
expresarse en las historias de aquellos tiempos, seguramente 
contribuirian bastante para afianzar las ideas de los cosmo- 
g r a f o ~  italianos sobre la proximidad de las costas orientales. Al 
regresar a Islandia la noble y ejemplar viuda de Thorffinn, con- 
sagro a la Religion los iiltimos dias de su vida, retirandose al 
monasterio que su hijo Snorre habia ordenado construir (3). 

(1) El hijo de Thorffinn fiie tronco de distinguida estirpe, que ha dado a la humani- 
dad gran numero de celebridades, entre las que figuran tres nietos del citado Snorre: 
Brand, Biorn y Thorlak, nacidos de distintos hijos, y que todos llegaron a la dignidad 
episcopal. 

Despues de citar estos nombres y algunos mas, los cronistas anaden: •áMuchos 
principes irlandeses figuran en la ilustre progenie de Karlsefn y Gudrid, como el ce- 
lebre historiador Snorre Sturleson, que se envanecia de tenerlos por antecesores, el 
renombrado escultor Thorwaldsen y el no menos conocido Magnus Stephensen, juez 
superior de Islandia, muerto en 1833, Ultimo de dichos descendientes directos, segiin 
Rafn (Gravier, Decouverte de I'Amcripe&w les Norntands, Leclercq y otros). 

(2) Todos los criticos e historiadores modernos que diligentemente han estudiado 
las antiguedades escandinavas, admiten la traslacici~i de Gudrid a Roma, entre ellos 
Eben Norton Horsford, Leclercq , Gravier, Gaffarel y otros. 

(3) Gravier. 



Antes de que se cumplieran tales hechos y cuando Thorfinn, 
en 1013, preparaba su marcha para Noruega, se habia verifi- 
cado ya otro viaje de muy tristes recuerdos a las costas de 
Vinlandia. Freydisa, la ya celebre hermana de Leif, que va- 
lientemente figuro, segun dije, en la lucha de los normandos 
con los skrellings, avida de riquezas mas que de gloria, orga- 
nizo en IOI I nueva expedicion, y vencida que fui: la repugnan- 
cia de su debil marido Thorvard, partieron de Groenlandia la 
nave de este y las de dos afamados islandeses en busca de las 
tierras que se proponian visitar, donde solo permanecieron dos 
anos, por haber conseguido la ambiciosa directora de la em- 
presa deshacerse de sus companeros, valiendose de astutos y 
crueles medios que, una vez averiguados, de regreso a la pa- 
tria, inspiraron para tan desdichada heroina el menosprecio de 
su familia y de sus conciudadanos. 

Posteriormente debieron repetirse con alguna frecuencia las 
navegaciones de europeos hacia las playas americanas; quizas 
por estimarlas cosa habitual y ordinaria, las Sagas islandesas 
apenas las mencionan; pero los historiadores y criticos moder- 
nos, fundandose en testimonios y pruebas de no despreciable 
importancia, hacen merito de varios viajes que parecen fide- 
dignamente comprobados. Asi, por ejemplo, se sabe que un 
cierto Hervador, en la mitad del siglo xr, salio de Vinlandia 
para trasladarse a las tierras del Hvitramannaland, y queriendo 
invernar en ellas, remonto un rio, deteniendose luego al pie de 
espumosas cascadas, que denomino Hrz'dsoe~fk, paraje que, se- 
gun algunos, permite asegurar que los normandos prolongaron 
sus exploraciones bastante al sur de la America Septentrional, 
hasta descubrir la bahia de Chesapeake, los rios que alli 
desembocan y los naturales despenaderos de aguas que se ob- 
servan en el Potomac por encima de Washington. Se recuerda 
tambien que en el ano de I I 35 tres groenlandeses, estimulados 
por la pasion de aventuras peligrosas, quisieron penetrar en la 
regiOn cantada por los Scaldas, •ádonde la estrella polar era vi- 
sible en el Mediodias, e internandose efectivamente en los es- 
trechos que hoy llamamos de Davis y de Baffin, llegaron a la 
isla Khgiktousoak o de las Mujeres, en la latitud boreal de 
72' 55') donde grabaron sobre una piedra de la isla el recuerdo 



de  su estancia. Se  cita ademas, y las Sagas han conservado me- 
 noria, de que tres sacerdotes de la diocesis de Gardar, uno de 
ellos llamado Halldor, navegaron en 1266, siguiendo la misma 
direccion, y aunque les sorprendio una tempestad en la tra- 
vesia, lograron arribar a un punto donde el sol en el dia de 
Santiago (25 de Julio) no se ocultaba en el horizonte, per- 
maneciendo muy bajo durante las horas propias del dia, y 
elevandose a gran altura en las correspondientes a la noche, 
singularidad astronomica que ha hecho pensar a determinados 
sabios de nuestros dias en la posibilidad de que dichos nave- 
gantes alcanzaron el paralelo de 75" 46' un poco al norte del es- 
trecho de Barrow (1), habiendo por lo tanto precedido Hall- 
dor y sus companeros a Parry, Ross, Franklin, Hayes y demas 
heroes de las regiones boreales, donde tan numerosos han sido 
los naufragios y contratiempos maritimos. Casi en la misma 
epoca, por el ano de  1285, dos sacerdotes islandeses, Adal- 
brando y Thorwald Helgason, comprometidos en las cuestio- 
nes religiosas de la isla, se embarcaron para Markland, y sin 
gran trabajo lograron llegar al pais que dieron el nombre de 
Nyja  Land o Terranova, que despues ha conservado. Otros 
viajes analogos hubieron de efectuarse mas tarde, y tan natu- 
rales y corrientes debian parecer, que cuando Ivar Bardson en 
1347 recibio el encargo de visitar y describir los establecimien- 
tos de los normandos en America, compuso su obra sin hacer 
en ella la menor indicacion que demostrase fueran poco cono- 
cidas las regiones de que hablaba ( z ) ,  y en el mismo ano una 
nave con 18 hombres llego a Islandia, dando tambien noticias 
del pais de Marldand que habian visitado, sin que todo esto pro- 
dujera el mas ligero asomo de extraneza. 

VI. 

Las citadas referencias, y principalmente aquellas que con- 
signan el viaje de Leif y de los que de un modo inmediato 

(1) Rafn y Gravier. 
(2) Se ha conservado la descripcibn de Groenlandia por Ivar Bardson. Rafn la 

public6 en sus Antipuiuztes americano, paginas 302-318. Major ha dado de ella una 
nueva edicibn en 1873.-(Gaffarel, obra citada.) 



le sucedieron ofrecen tal valor, que por virtud de las mis- 
mas puede, sin gran atrevimiento, sostenerse desde luego y con 
la natural circunspeccion, que exigen hoy los modernos cono- 
cimientos geograficos e historicos la presencia, cuando me- 
nos, de los normandos en las regiones septentrionales de Ame- 
rica desde el siglo XI en adelante. Contra ello quiza cupiera 
alegar el testimonio y opinion de ciertos escritores para quie- 
nes las Sagm solo han merecido estimarse como monumentos 
poeticos o legendarios, que nada exacto y verdadero consiguen 
acreditar (1), opinion nada extrana en verdad, si se recuerda que 
ni los grandes acontecin~ientos, ni aun las mismas personalida- 
des de extraordinario relieve en la historia, lograron verse li- 
bres de invectivas o desprecio por parte de autores escepticos 
o apasionados. Fortuna y no pequena es, sin embargo, que la 
critica mas razonada e imparcial de nuestros dias pueda procla- 
mar que las Sagas son documentos ciertos, sencillos, claros, 
precisos, purgados de todo elemento maravilloso que, cuando 
existe, tantas dudas siembra en la inteligencia, debiendo por 

(1) No han faltado ciertamente autores, que desde los dias en que principiaron a 
estudiarse severa y criticamente los mas raros y preciosos documentos historicos de  
Escandinavia, asi como las obras de sus fieles y directos interpretes, hayan negado todo 
valor a esa diferente clase de trabajos. Podriamos i este proposito citar varios nom- 
bres; pero nos limitaremos sencillamente a dos recuerdos. E n  el Congreso de Ameri- 
canistas de Copenhague en 1883, varias veces citado, el profesor Valdemar Schmidt al 
presentar su notable Memoria sobre los Vzajes de los daneses & la Groenlandia, en la que 
adujo valiosas pruebas de la exactitud del hecho, comenzaba diciendo a sus oyentes: 
<No ignorais que algunos sabios criticos han dudado muchas veces de la realidad de 
las narraciones contenidas en las Sagas islandesas; se ha pretendido que todo cuanto 
los navegantes escandinavos refirieron de grandes descubrimientos mas alla del Ocea- 
no, son puras invenciones, y se ha llegado hasta declarar paladinamente que los anti- 
guos normandos no habian ido jamas ni a la America ni a Groenlandia.•â Contra tales 
aseveraciones, ademas de ser la Memoria dicha una excelente refutacion por los curio- 
sos datos en ella atesorados, pueden citarse aquellas palabras del mismo autor, que des- 
pues de pronunciar las supradichas anadia: •áPero, senores, ten& a vuestra vista las 
pruebas materiales de la realidad de tan importante descubrimiento: ahi estan en una 
serie de vitrinas (y asi era en efecto) objetos numerosos recogidos en d suelo de Groenlan- 
diay cuyo origen europeo y escandinavo no puede quedar sometido ci ninggna duda.•â 

El segundo recuerdo, que nos proponiamos hacer, es mas concreto por tratarse ya 
de un determinado y celebre autor, el famoso Irving, para quien •álas tradiciones islan- 
desas recogidas por Torfceus, asi como el viaje de los hermanos Zeni, redactado de 
memoria por Marcollini 6 inserto por Ortellius en su Theatrum ovbis terrarum, tienen 
mas visos y senales de fabulas que de historias)), parecer contra el cual puede alegarse 
lo que en el texto decimos sobre la autoridad de dichos relatos islandeses. 



tanto considerarlas dotadas de incontestable autoridad his- 
torica, que se robustece al pensar que la admiten y declaran 
sabios tan eruditos y concienzudos como el eminente Hum- 
boldt (1), y que con valentia y resolucion la sostienen Rafn, 
Magnussen, Kohl,  Horsford ( 2 )  Costa, Brown, Schmidt, 
Loffler (3), Beauvois, Gravier, Gaffdrel y tantos otros que han 
ilustrado la materia, contribuyendo tambien poderosamente a 
ello la Sociedad Real de Anticuarios deZNorte y las luminosas 
tareas de los Congresos de Americanistas, principalmente el 
de 1883 en Copenhague, que tantas veces nos hemos visto obli- 
gados a evocar. La importancia de los problemas discutidos y 
de las varias cuestiones que han llegado a plantearse sobre todos 
los asuntos precolombinos, explica que para fijarlos debida- 
mente se exarnine y analice todavia cuanto se refiere a las equi- 
valencias geograficas que deban establecerse entre los paises 
enumerados por las Sagas, y los que modernamente conoce- 
mos, que se discuta de igual modo acerca de si los estableci- 
mientos normandos fueron o no verdaderas colonias, sobre el 
valor mas 6 menos respetable de ciertos vestigios arqueologicos, 
y hasta sobre el escaso fruto que para la vida e historia general 
de nuestro viejo mundo produjeran las aludidas expediciones; 
pero nada de esto permite, a mestro juicio, que se las tilde de 
fabulosas, como algunos han hecho, ni menos autoriza para des- 
conocer que durante mas de tres siglos Europa mantuvo rela- 

(1) Examen critique & la Histoire de la Geographie du nouveau continent. T.  11, pa- 
gina 88 y Cosmos. Tomo r ~ ,  paginas 286 y 546, en las que su afamado y por demas 
serio y competente autor, refiriendose a los viajes de Leif y sus inmediatos sucesores, 
declara haberse mantenido cui&dosamente ezz elterreno histdrico, y anade que tal concepto 
merecen las viejas tradiciones de la Islandia, que en su mayor parte debieron ser escri- 
tas en la misma Groenlandia, h partir del siglo xrr, por descendientes de los colonos 
nativos de Vinlandia, de quienes se han conservado las tablas genealogicas de sus 
familias con tal esmero, que puede descubrirse la sucesibn de las mismas desde 1007 
hasta 1811, aludiendo principalmente en esto a la de Thorfinn KnrZs4n. 

(2) Este autor norteamericano, hablando de las Sagas, dice que, formadas por me- 
dio de la tradicion, su principal caracter estriba en consignar breve y sencillamente 
los hechos, consistiendo por tanto su merito en la veracidad de la narracion, y recuerda 
a este propbsito que J. Eliot Cabot decia que por ningun mediano estudiante dina- 
marques se ponian en duda las expediciones de los normandos a la America, y Everest 
pensaba lo mismo. 

(3) Loffler, en su memoria presentada al Congreso de americanistas de 1883, califi- 
caba las Sngas como la fuente m i s  pura sobre las antiguedades escandinavas. 



cion casi sostenida, con las posesiones islandesas de Groenlan- 
dia y de Vinlandia. 

Buena demostracion de ello nos ofrece el hecho, por demas 
notable y elocuente, de haber intervenido tambien la Iglesia 
con su predicacion y su gobierno en la beneficiosa tarea de 
extender las doctrinas evangelicas a todos aquellos lejanos pai- 
ses del Septentrion y de Occidente, que mas o menos eran co- 
nocidos en Roma. Ya sea, como parece verosimil, que las 
revelaciones de Gudrid en la Corte Pontificia sobre Vinlandia, 
sirvieran para despertar el interes de los Papas en la santa 
obra de propagar y difundir la Religion cristiana en tan lejanos 
territorios, 6 bien que por otros medios adquiriesen noticias 
de su existencia, lo cierto es que, desde mediados del siglo xr, 
los Obispos de Noruega e Islandia, y poco despues el instalado 
en Gardar, capital de la Groenlandia, consideraron las posesio- 
nes del Vinland como una parroquia alejada de su diocesis, 
que muchas veces iban a visitar. Asi es como en 1059, el obispo 
Jon o Juan paso desde Islandia a los territorios americanos con 
proposito de convertir a sus moradores; entre los que tuvo la 
desgracia de sufrir el martirio (1). Anos mas tarde, en I 121, 

despues de varias tentativas, de las que la historia solo conserva 
vago recuerdo (2), el islandes EYZX Ujsi marcho a Vinlandia, 
cuya situacion religiosa le inspiraba vivas inquietudes; pero los 
colonos de esta nueva region eran muy numerosos, y adeinas 
la tarea debio resultar algo dificil, cuando se sabe que dicho 
prelado renuncio a la silla de Gardar, consagrandose espe- 
cialmente a sus nuevos fieles (3). Al irienos lo revela de esta 

(1) Gravier y Gaffarel. 
( 2 )  Beauvois. 
( 3 )  Humboldt, Examen crit ipe de la Hisloire de Geograplzie &r nouzleau contiiie:rt. 

Tomo Ir, pig. 102. Id. Cosmos. Tomo 11, pag. 284. 
Eben Norton-Horsford, Discovery of America by Northmcn. 
Loffler, Congreso de Arncricanistas de 1883. The VincZand-cxcursions if?fhe ancient Sca~z- 

dinavians. Segun este autor, aun cuando Rafn sostuvo que el obispo Erico se traslado 
a Vinlandia para fortalecer a los escandinavos en su fe cris:iana, el se inclina a pensar 
que, cuando mas, fue a predicar el Evangelio a los esquimales o s7melings. 

Gravier, Decouverte de I'A?ndrique$ar les Normands. Recuerda que algutios autores 
han pretendido que Erico regreso a su sede episcopal de Gardar; pero no debe olvi- 
darse que Rafn, cuya autoridad es incuestionable, pensaba lo contrario. La renuncia 

4 



suerte el nombramiento para el Obispado de Gardar, hecho 
en I I 24 a favor de un cierto Arnaldo, en vista de la demanda 
expresa de los colonos groenlandeses reunidos en Asamblea ge- 
neral (1) (2). Por  mas que no se haya logrado esclarecer en 
todos sus pormenores el exito de las predicaciones de E T ~ C O  
Upsi en Vinlandia, los criticos que mas atentamente e s t~d ia -  
ron el caso no desconfia11 de que andando el tiempo pueda 
descubrirse algun manuscrito islandes que ilustre ese cizrioso 
problema. Quizas al vigoroso impulso de tan memorable per- 
sonaje se deba, en opinion de un moderno historiador, la per- 
sistencia de ciertas tradiciones y ceremonias religiosas en algu- 
nos paises septentrionales de America (3). 

P o r  otra parte, no debe maravillar que la Iglesia, en su legi- 

de Erik al Obispado de Gardar, que llego a Groenlandia 3or el afio 1122, prueba, se- 
gun dicho historiador, que la idea cristiana habia realizado progresos en America, que 
las colonias de ese pais no dejaban de tener gran importancia, y que por lo niisrno 
puede atribuirse a dicho prelado la intencion de concluir alli sus dias. 

Gaffarel, FIistoire de la decouverzk de PAnzdrique. Tomo 1, pag. 333. 
(1) Idem id. El  minucioso relato de esta elecci6n se encuentra en el codice Flate- 

yense, manuscrito notable de que ya hicimos merito en su oportuno lugar. 
(2) Como prueba de la senaladisima importancia que desde el siglo XII en adelante 

tuvo la sede episcopal de Gardar en Groenlandia, bastara recordar que se conserva en 
serie cronologica la lista de sus prelados. Torfceus, en la Historia Groenlandin, publico, 
y despues Gravier y otros autores han copiado los nombres y las fechas correspon- 
dientes a 19 Obispos, que gobernaron la diocesis desde Erico Upsi en 1121 hasta Vin- 
centius, que la regia en 1537, 6 sea i los cuarenta y cinco anos de los primeros des- 
cubrimientos de Colon. 

E n  los archiva del Vaticano encontro Pablo Egedes Efterretninge el texto de una 
celebre epistola, que en 1448 dedico el papa Nicolas V a los Obispos de Skalholt y 
H o b ,  documento que tambien inserta Gravier en su libro, por el que se comprueba la 
existencia del culto catolico en Groenlandia y se enaltece el fervor religioso de aque- 
llos hombres, que habian perseverado en dichas creencias, hasta que treinta anos antes 
de la fecha de dicha carta sufrieron la invasion, ataques y depredaciones de odiosos 
forasteros, que turbaron la paz de aquel territorio, arruinando varias iglesias, y si 
bien algunas habian p ~ d i d o  levantarse de nuevo, pasado que fue tan inminente pe- 
ligro, segun afirmaban los naturales del pais en mensaje dirigido a! Pontifice, solici- 
tando el restablecimiento del culto sobre las mismas bases que lo habian tenido antes; 
Nicolis V, para subvenir a esta necesidad, cuya certeza afirmaba constarle debida- 
mente, prevenia a dichos dos Prelados, que por ser los mas proximos de aquel pais 
cuidaran de enviar ii este, en calidad de Obispo, un hombre que para el caso fuera 
adecuado; y por los trabajos de la Sociedad Real de Anticuarios del Norte, se sabe: 
que desde 1450 hasta 1537 sucedieronse los tres obis?os, Gregorio, Jacobo y Vincen- 
tius, cuyos sellos, descubieitos, se han publicado merced a la diligencia de la expresada 
Corporacion. 

(3) G.iff~rel, obra ya citada. 



timo anhelo de proselitismo religioso, se preocupara y cuidase 
de lejanas diocesis, fortaleciendolas, cuanto era posible, con el 
entusiasmo de la fe, y a su vez ellas proporcionaban recursos 
para el mantenimiento de la jerarquia y necesidades eclesiasti- 
cas. Entre otras cosas, pudiera recordarse que, en 1276, el ar- 
zobispo Jon, facultado por el Papa, a consecuencia de la ex- 
tension del camino y penalidades del viaje, para no trasladarse 
5 tan distantes lugares, delegaba sus funciones en sabia y dis- 
creta persona, que se encargo de recoger el producto de los 
diezmos y conmutaciones de votos, destinado a la cruzada que 
entonces se predico por toda Europa; y el pontifice Nicolas 11, 
en su carta, escrita en Roma el 31 de Enero de 1279, ratifica 
los plenos poderes conferidos por el Arzobispo a dicho colec- 
tor  anonimo. Tres anos despues, en 1282, el mandatario llegaba 
a Noruega con importante cantidad de diezmos; pero los po- 
bres colonos de Vinlandia, ya porque hiciesen poco uso o no 
quisieran desprenderse de los metales preciosos, entregaron 
amplia provision de pieles, dientes de morsa y barbas de ba- 
llena. E l  Arzobispo consulto al Papa la aplicacion de aquellos 
efectos, y Martin I V l e  dio el practico consejo de que los enaje- 
nara y realizase. Veinticinco anos mas tarde, los tributos ecle- 
siasticos de Vinlandia figuraban aun en la suma de las collectas, 
como lo prueba el haberse vendido en I 3 I 5, al flamenco Juan 
de Pre,  las ricas especies de dicho territorio. De suerte que, 
por estos y otros datos, bien puede creerse que las extremas 
posesiones de los normandos contribuyeron, en cierto modo, 
al gran movimiento religioso, que fue el hecho dominante de la 
Edad Media. Muy alejadas para tomar parte activd en las lu- 
chas de las Cruzadas, facilitaron, sin embargo, a la Europa cris- 
tiana, que apenas sospechaba su existencia, todo cuanto podian 
suministrar, es decir, los generos y obras poco variadas de su 
industria (1).  

Mucho falta, no obstante, para conocer y apreciar el de- 
sarrollo quv esta alcanzase y para decidir el verdadero caracter 
de la vida de los normandos en America. No pocos historiadores 
de justa reputacion sostienen que los europeos de Vinlandia se 

(1) Gravier y Gaffarel, obras ya citadas. 



organizaron en libre colonia, se~nejante a las de otros estableci- 
mientos normandos, constituyendo una especie de republica, 
bajo la proteccion nominal de los Reyes de Noruega, dirigida 
quiza por algun descendiente de Erik Rauda. Los colonos man- 
tenian con la metropoli, pero sobre todo con Islandia y Gsoen- 
landia, relaciones muy frecuentes; cambiaban las riqueza:; del 
pais; maderas preciosas, pieles de animales, dientes de morsa, 
aceite o barbas de ballena, por el hierro y las armas que les eran 
precisas, dedicando tambien la mayor parte del tiempo a las 
ocupaciones propias de la pesca, que para ellos ofrecia recurso y 
medio de vida muy principal (1). Criticos mas prudentes, que, 
como Loffler, admiten sin reservas la existencia de nurnero- 
sas colonias escandinavas en Islandia y Groenlandia, piensan, 
por el contrario, que no puede decirse lo mismo respecto de 
America, donde las visitas de emigrantes y marinos debieron 
ser de mera inspeccion; pero como tampoco niegan que alli 
edificaran casas, ni el que los nuevos moradores utilizasen 
abundantes productos de la caza y pesca, durante los dos o 
tres aiios de su alejamiento de la patria, a la que tornaban con 
sus naves bien provistas de pieles, maderas y uvas ( 2 ) ,  resulta 
que, sin el mas ligero escrupulo, corno ya dijimos, puede afir- 
marse, cuando no otra cosa, la presencia de los normandos en 
America (3). 

Sobrevino una epoca, sin embargo, en que sus establecimien- 

(1) Gaffarel. 
Humboldt, en su renombrado Cosmos, al enumerar en el tomo 11, pig. 284, los esta- 

blecimientos de los normandos, Ios califi,ca terminantemente de colonias. 
Gravier participa de la misma opinion, y en varios pasajes de su Decozverte de lJAine- 

viquepar b s  Nonnands, sobre todo en la pag. 167, aplica a dichos establecimientos igual 
nombre de colonias, y de identico modo los designa Eben Norton'Horsford, Discovery 
ofAmCrica by Northrnen. Otro tanto podemos decir del eminente geografo moderno 
E. Reclus que en el tomo xv, pag. 12 de su notabilisima obra dice lo siguiente. •áLos 
Escandinavos fundaron en la costa firme del Nuevo Mundo colon;as regzrlaves, cuya 
historia abraza un periodo de ciento veinte a ciento treinta anos% 

( 2 )  Loffler, The Vheland-excursions of the nncient Scandinavians.-Congreso de Ame- 
ricanistas de 1883 en Copenhague. 

(3) Entre los muchos autores que confiesan el hecho, y de el hablan expresamente, 
conviene no olvidar a Mr. Vivien de Saint Martin, que en la pag. 387 de su afamada 
Histoire de la Geographz'e, escribe las siguientes palabras: •áEs indudable que desde el 
sido XI, cerca de quinientos anos antes de CoMn Y de Cabot, los cobnos noruegos de Islan- 
dia y de Groenlanriia conocieron algunas partes de las costas del NE. de ame rica.^ 



tos fueron menos conocidos, hasta el punto de interrumpirse 
desde el siglo XIV toda clase de relaciones entre los pueblos 
septentrionales de Europa y los del mundo americano. Los 
normandos llevaron a otros paises su inquieta movilidad; el 
Imperio bizantino, cuya ostensible decadencia crecia por mo- 
mentos, y el servicio que dichos hombres le prestaban figurando 
en sus milicias, hubo de atraerles mas que los peligros mariti- 
mos, y el beneficio, siempre precario, de temerosas aventuras. 
La metropoli, en vez de sostener las viejas factorias, olvida 
balas por completo, y habiendose reservado la corona de No- 
ruega, desde el reinado de Margarita de Waldemar, el mono- 
polio del comercio con la prohibicion impuesta a toda nave de 
abordar, sin permiso regio, a las posesiones transatlanticas, dis- 
minuyo considerablemente el numero de armadores y de mari- 
nos bastante resueltos para comprometerse en problematicas 
empresas, faciles mientras subsistio la libertad comercial; pero 
de todo punto irrealizables, cuando se vieron privados de ese 
poderoso auxilio (1). Tambien los frecuentes ataques de los es- 
quimales, refractarios a la civilizacion europea, contribuyeron 
a la muerte de las colonias noruegas e islandesas por la osadia 
con que aquellos enemigos, feroces ya como piratas, se hicieron 
despues mas temibles, persiguiendo a los normandos en sus 
mismas moradas fortificadas, a lo cual puede atribuirse, sin du- 
da,  el que, unas tras otras, fueran desapareciendo las poblacio- 
nes de la ribera occidental de Groenlandia. Sobre todo en el 
siglo xv resulto la lucha verdaderamente cruel, el espanto 
cundio por todas partes, las quejas y lamentaciones de los co- 
lonos con ese motivo llegaron a la misma Corte Pontificia, y el 
papa Nicolas V se hizo eco de ellas al dirigir, como indicamos 
en lugar oportuno, su famosa Bula de 1448 a los obispos islan- 
deses para que estos proveyeran a las necesidades de los cris- 
tianos amenazados en Groenlandia ( 2 ) .  Nueva causa de exter- 
minio se anadio a las que acabamos de citar; la terrible peste 

(1) Gaffarel, obra citada. 
(2) Por fortuna, para debido respeto a la severidad historica, y como argumentq 

positivo de gran valor contra los que ligeramente desprecian O niegan cuanto perte- 
nece a las empresas normandas, hemos visto con gran regocijo, al corregir nuestro mo- 
desto trabajo, que en la Exposicion HistSrico-Europea de esta Corte figura, entre los 



negra, cuya lugubre memoria se conserva en la inmortal obra 
del famoso Rocaccio, despues de causar numerosas victimas 
en Asia y en Europa, extendiase tambien por America y des- 
poblaba casi enteramente la Groenlandia, no debiendo, como 
resultado de ello, sorprender que sus habitantes y los islandeses 
que alimentaron las posesiones de Markland y Vinland, dejasen 
de enviarles mas expedicionarios 6 colonos (1 ) .  Sin necesidad, 
pues, de recurrir a la ingeniosa hipotesis de ciertos escritores, 
que pretendieron explicar la interrupcion de comunicaciones 
maritimas entre los paises septentrionales de Europa y los de 
America, por haberse formado grandes tempanos o bancos de 
masas flotantes de hielo en la parte superior del Atlantico, hay 
motivos suficientes y bien averiguados para no extranarse de 
que los Estados de nuestro continente olvidaran lo que habia 
sido objeto de sus exploraciones y descubrimientos ( 2 ) .  

Perdido el inmediato recuerdo de las visitas que los norman- 
dos hicieron a las costas orientales de America, pudiera por 
algunos considerarse dificil restablecer la equivalencia geogra- 
fica verdadera o probable de los parajes en que durante algun 
tiempo moraron aquellos hombres; pero la critica y erudicion 
modernas se lisonjean, no solo de haber determinado con vero- 
simil aproximacion las tres mas importantes regiones inspeccio- 
nadas por Leif y demas viajeros, sino tambien todos y cada uno 
de los particulares sitios 6 localidades que sucesivamente fueron 
distinguiendo. 

E l  breve tiempo que las naves empleaban desde Groenlandia 

notables documentos a ella remitidos por el venerable Leon XIII, la preciosa joya 
historica que por segunda vez acabamos de invocar. 

(1) Humboldt y Gaffarel, obras ya citadas.-M. Valdemar Schmidt, Voyages des 
Danois nu Groenland-Memoria leida en el Congreso de Americanistas de 1883. 

(2) El eminente Humboldt, tratando en sus dos famosas obras, a las que varias veces 
aludimos, de dicha hip6tesis 6 explicacion, consigna •áque nadie admite ya la fibula 
de cambio szi6ito de clima y formacion de una barrera de hielo, que cortase las relacio- 
nes entre las colonias establecidas en Groenlandia y su metr6poli. La acumulaci6n de 
las nieves sobre el litoral opuesto a Islandia depende de la forma del pais, de la proxi- 
midad de una cadena de montanas paralela ri la costa, y de la direccion de la corrien- 
t e ~ .  •áTal estado de cosas-afiade-no data de fines del siglo XIV y principios del XV, y 
el mito dc la formacion de una barrera de nieve en tiempos historicos se asemeja bas- 
tante al de la pretendida destruccion de esas grandes masas en 1817, destruccion que 
debia cambiar segunda vez el clima de todo el NO. de Europa., 



al territorio llano y pedregoso del Hellu-land, bastando a veces 
cuatro dias para recorrer esa distancia, con mas los caracteres 
geograficos y condiciones fisicas de la no lejana isla de Terra- 
nova, ha servido de fundamento para que, si no todos los escri- 
tores, muchos de ellos y de reconocida autoridad, como d'Ave- 
zac , Beauvois, Gravier, Horsford y Gaffarel, sostengan la 
correspondencia de ambos lugares, no faltando tampoco quie- 
nes hayan estimado preferible referir el Hellu-land a la tierra 
llatnada hoy del Labrador (1); mas de cualquier modo, bien se 
acepte una u otra hipotesis, siempre aparece que los normandos 
llegaron a las comarcas septentrionales de America e inmedia- 
tas al pais de donde los mismos procedian. Discurriendo con 
igual criterio los sabios, y sin olvidarse de que las Sagas fijaban 
tres dias mas de navegacion para la arribada de los barcos islan- 
deses y noruegos a Markland, region cuyas costas eran ordina- 
riamente bajas y llanas, espesa y poblada de bosques en el inte- 
rior, proclamaron su identidad con la moderna Acadia, a la que 
los anglo-saxones pusieron el nombre de Nueva Escocia ( 2 ) ,  

que en verdad presenta playas bajas, peligrosas, de acceso dificil 
por los numerosos bancos de arena que las rodean, y ofrece toda- 
via gran abundancia de hermosisimas maderas de construcci6n, 
elemento principal de comercio y de riqueza. Igual confor~ni- 
dad de parecer han mostrado los historiadores y geografos asi- 
milando, como lo hicieron, el suelo de Vinlandia a notables 
porciones del de Massachusetts en los actuales Estados Uni- 
dos. La observacion verificada por Leif y sus companeros sobre 
las salidas y puestas del sol, que les permitio atribuir nueve 
horas de duracion al dia mas breve del ano en aquellos parajes, 
ha sido la base que gran numero de autores adoptaron para 
senalar la posicion de semejantes lugares entre los 41 y 42 gra- 
dos de latitud septentrional (3), que equivale ciertamente a los 
estados de Rhode Island, New-York y New-Jersey, donde el 

(1) De este parecer fue Humboldt y modernamente Loffler y el celebre Reclhs. 
(2) Participan de esta opini6n todos los autores qrie han escrito de la materia, y 

entre ellos d'Avezac, Kohl , Rafn , Beauvois, Gravier , Loffler, Leclercq , Horsford 
y Gaffarel. 

(3) Reclus; tomo xv, pig. 12.-Gravier y Leclercq admitiendo las indicaciones de 
las Sagas sobre el particular, y movidos por el intento de precisar con prolija exactitud 



sol permanece ese tiempo en el horizonte (1). Para el mejor 
esclarecimiento de la cuestion interesa, sin embargo, recordar: 
que aquellos expedicionarios carecian de instrumentos de pre- 
cision cronometrica, y por tal motivo los datos que nos han 
transmitido acerca de los crepusculos se resienten de novoria 
vaguedad, puesto que la designacion de sus horas, siete y media 
de la mafiana y cuatro y media de la tarde, en los dias mas cor- 
tos, no reconocia otro origen que el de la coincidencia de tales 
fenomenos con el tiempo que los normandos, segun costumbre, 
destinaban al desayuno y al lunch de la tarde (2). Ya Humboldt, 
procediendo con natural reserva y en vista del examen com- 
parativo de las Sagas, habia dicho que las regiones frecuenta- 
das por los escandinavos correspondian a una extensa zona, 
entre los paralelos 41 y 50, 6 sea a la linea de costas que se ex- 
tienden desde Nueva York a Terranova, y en las cuales, segun 
el mismo escritor, vegetan hasta seis especies de vides (3). Ma- 
dernamente Loffler (4), sin negar del todo la correspondencia de  
Vinlandia con el Rhode Island y Massachusetts en los 41';; de 
latitud, ha creido tambien que en esto podia haber alguna equi- 

el punto a que corresponde la determinacion astronomica citada, no varilaron en re- 
ferirle a los 41' 21' 10" de latitud Norte, o sea un poco mas arriba de donde hoy se 
levanta la importante capital de Nueva York. 

(1) Gaffarel. 
( 2 )  Eben Norton Horsford. 
(3) Examen critique de h I f i s to i~e de b Geographie du nouzvau continent. Tomo 11, 

pagina 100. En el Cosmos, tomo 11, pig. 286, al tratar de Vinlandia la equipara, no obs- 
tante, al moderno estado de Massachusetts. 

Las vinas que dan su nombre ii la Vinlandia aun crecen espontineamente en todo 
el territorio de Massachusetts y en parte de Nueva York. Los viajeros de nuestros 
dias hablan con admiracion de las uvas salvajes de ese paic y de las numerosas vinas 
naturales, que fructifican ri orillas del Ohio. 

En diferentes mapas del siglo x v ~  y XVII, muchos de los cuales consideran como 
porcion insular aquella parte del mundo, segiin la representaba Cosa y la imagino 
el mismo Colon, se encuentran varios nombres, que en los idiomas propios de tales 
cartas geogrificas, contienen las radicales de Vinland, y algunos de esos mapas pre- 
sentan dibujada la isla de Bachus. La designacion tradicional subsiste hoy en las pro- 
ximidades de Boston, y se conserva en las dos denominaciones de Vincyard Sounth y 
en la isla de Mdrtha's Vinqard. (Eben Norton Horsford.) 

Esta iiltima nomenclatura procede seguramente de la abundancia de vinas en esa 
isla, la cual en opinion de Reclus se llamo asi, vina de Mnrthe, que recuerda la antigua 
Vinlandia, como si se hubiese querido distinguirla del gran pais de las vinas, O sea la 
costa vecina.•â Geographie zrniverseZZe, tomo XVI, pag. 137. 

(4) Memoria presentada al Congreso de Copenhague de 1883, 



vocacian por no ser, ni con mucho, indiferente presumir que el  
sol saliera a las siete o las ocho de la manana, cuando la primera 
de estas horas es propia del grado 31 y la segunda del 49, dedu- 
ciendo de aqui el mencionado critico que a tan dilatada exten? 
sion geografica, que comprende desde la Florida a Terranova, 
pudiera equivaler la Vinlandia , y segun el mismo seria mejor 
referirla a la actual Virginia, donde no se perciben los hielos, 
como afirman las viejas historias al describir los paises, que en 
ultimo termino visitaban los normandos. 

Discretas, con seguridad, deben juzgarse tales aclaraciones; 
pero en medio de considerarlas legitimas y prudentes, es lo 
cierto que por el mejor conocimiento adquirido y por la mas 
sana observacion hasta hoy verificada de los accidentes geogra- 
ficos de dicha bahia de Massachusetts, sigue prevaleciendo la 
opinion de que en aquellos parajes fue donde Leif, Torwald y 
Karlsefn hicieron su mcis prolongado asiento. Las casas (Lezys- 
budzie) que el primero de ellos construyo, pudieron hallarse, en 
sentir de Rafn, en la desembocadura del Pocasset River,mas por 
extrana coincidencia, autor contemporaneo hay que las supone 
en el lugar mismo que ocupa la moderna capital de Nueva 
York (1); la isla descubierta por el segundo de dichos explora- 
dores, equiparanla otros a la que designamos con el nombre de 
Long-Island ( 2 ) ;  las playas que hacia el Sur fueron observadas 
so3 para algunos las de New-Jersey, Uelavarre, Naryland y aun 
quiza de Virginia y Carolina, que todavia ofrecen grandes sel- 
vas que se extienden hasta el mar, y ademas esas costas se pre- 
sentan hoy, como entonces eran, bastante bajas y con gran 
numero de proximas islas, que bien pudieron haber sido des- 
prendidas por alguna convulsion geologica (3). En  cuanto a los 
dos promontorios reconocidos por Thorwald, la generalidad de 
los escritores identifica el Kialarnes con el Cabo Cod, o Nauset 
de los indios, a la extremidad oriental del Massachusetts, cuya 
forma alargada y curva graciosa que describe, le asemeja en 

(1) Gaffarel. 
Norton Horsford sostiene que Leif arrib6 a La extremidad N. del Cabo Cod, y que 

sus casls 6 morada debieron levantarse en algun sitio de la bahia de Massachusetts. 
(2) Gravier; segUn ya dijimos en oportuno lugar. 
( 3 )  Gaffarel. 



efecto a la quilla de un barco (1), y respecto al de Krossanes o 
de las Cruces, se cree que corresponda al que lleva hoy el nom- 
bre de Sable en la extremidad meridional de Nueva Esco- 
cia, ( 2 ) )  o mas bien al Caho de Gurnet (3). Tambien se han 
buscado equivalencias para los mismos puntos o sitios que con 
nuevos caracteres y particularidades fueron resenados en la 
expedicioh de Thorffinn, por virtud de lo cual las playas mara- 
villosas (Eurdustrandir),  que el y sus companeros divisaron, 
imaginabanlas colocadas, Rafn y Gravier, algo mas al Sur del 
citado Cabo Cod, si bien otros autores juzgan preferible supo- 
nerlas en las costas de Nueva Escocia (4), donde abundan con 
frecuencia, segun el testimonio de modernos viajeros, fenome- 
nos de espejismo, como los que tan viva admiracion causaron 
a los exploradores normandos; la bahia circular, notable por sus 
corrientes, debe ser la de Buzzard, en la que el GuZjstream 
adquiere gran fuerza y desarrollo; la isla cubierta de huevos de 
eiders no parece inverosfmil asimilarla a la de Marta's Vine- 
yard (5) o a otras inmediatas a Massachusetts que forman las 
rocas inhabitadas de Egg-islands (6), y por ultimo las casas que, 
bajo la direccion del afamado Shorfinn, se construyeron frente 
a las que Leif habia levantado, es opinion general que pudieron 
estar en el sitio que los indios llamaron Mount-Haup, cerca de 
Taunton River, que con el nombre de Pocasset River, lleva sus 
aguas al mar por el estrecho de Seaconnet (7). Mediante tales 
coincidencias geograficas y algunas mas, que en gracia a la bre- 
vedad omitimos, se explica, hasta cierto punto, que hallandose 

(1) Rafn, Kohl y Mr. Beauvois opinan que ha podido darse el nombre de KiaZa~nes 
al Cabo Cod, situado por los 42' de latitud septentrional, no lejos de Boston, a conse- 
cuencia de la similitud que tiene con la quilla de un barco, y particularmente de un 
barco escandinavo. 

(2) Gaffarel. 
(3) Como partidario de esta segunda opinion figura Gravier, que interpreta el Kro- 

ssanes por Punta Gurnet, de acuerdo con indicaciones hechas por Rafn en sus escritos 
y cartas geograficas, lo cual presta bastante autoridad a la creencia. 

(4) Gaffarel. 
(5) Rafn y Gravier. 
( 6 )  Mr. E. Beauvois afirma que las islas de Massachusetts sirven atin de retirada i 

una multitud de eidcrs 6 aves acuaticas salvajes, a lo cual una de ellas debe su nombre 
de Egg-island (Ish de los Hz~evos). 

(7) Gravier. 



los parajes ultimamente citados no lejos de la gran metropoli 
americana de Boston, y merced al entusiasmo de los mas devo- 
tos partidarios de las antiguedades escandinavas, se erigiera en 
esa ciudad durante 1887, para honor de Leif, la estatua y mo- 
numento que alli hoy recuerda su memoria (1). 

Los diversos paralelismos geograficos, que brevemente hemos 
procurado indicar, afirman la creencia de que al Septentrion 
de America pertenecen las regiones que noruegos e islandeses 
visitaron; pero poco satisfechos con ello muchos criticos e histo- 
riadores en su legitimo, y a las veces inmoderado afan de com- 
probar el hecho, pretendieron acreditarlo con demostraciones 
arqueologicas, y por mas que nuestro amor a la verdad, unico 
que nos guia, exija confesar que en ello no fueron los resultados 
tan felices y positivos, juzgamos, sin embargo, que son dignos 
de algun recuerdo. Dos hallazgos, entre otros ( 2 ) ,  requieren 
particular mencion. En  el estado de Massachusets, condado de 

(1) De notar es, sin embargo, como justo tributo a la imparcialidad, que los norte- 
americanos en general no desconocen ni niegan, a pesar de lo dicho, la trascendental 
importancia de los descubrimientos de Colon, como lo prueba, ademas de la participa- 
cion ofrecida para solemnizar el centenario de txn memorable hecho, la circunstancia 
de que, sin recordar ahora los nombres de varios distinguidos escritores de aquel pais 
que ensalzaron debidamente la memoria del gran genoves, el mismo Eben Norton 
Horsford, a quien puede estimarse como uno de los que con mas ardor han celebrado 
que se levantase un monumento a Leif, dice a este pruposito que unopor ello se amen- 
gua en nada b gloria de Col& que tratO de resolver elprodbma de la redonda de la tierra,, 
y anade <que la misma ciudad de Boston pntrocinard con gusto la idea de levantarle una 
estalua en 1 8 9 2 . ~  

(2) Varios y de distinta naturaleza han sido los restos arqueologicos procedentes 
de America que, con mas 6 menos motivo, se atribuyeron a los escandinavos 6 nor- 
mandos. Por hallarse sujetos todavia en su mayor parte A las encontradas opiniones 
de  la critica, solo haremos merito de algunos para ilustracion de la materia. 

A fines del siglo xvrrr, cerca de Ilull y del cabo Alderton, se descubrio un sepulcro 
que contenia esqueleto humano, con espada de puno de hierro; y como determinados 
anticuarios sostuvieran que el arma era de fabricacion europea anterior al siglo xv, se 
crey6, quiza temerariamente, haber encontrado la tumba del famoso Thorwald. Al 
practicarse en 1840 excavaciones en Fall-River, de Massachusets, distinguiose otro 
esqueleto; su pecho estaba cubierto por un peto de bronce, alrededor del cual se arro- 
llaba un cinturon, formado con tubos del mismo metal, sujetos entre si por correas de 
cuero y parecido a los cinturones antiguos de Dinamarca e Islandia. El bronce se en- 
vio al ilustre Berzelius , que hizo el analisis, reconociendo que la composicion quimica 
era semejante a la de las armaduras de los siglos x y XI, conservadas en los museos 
del Norte. Desde entonces se admitio el hecho como probado; el gran poeta ameri- 
cano Longfell~w compuso una balada en honor de aquel heroe, que podria haber sido- 



Bristol, a la orilla oriental del Taunton-Kiver, sobre los 41" 
45' 30" de latitud N. se eleva una roca de color rojo de 4 me- 
tros de base y I ,70 de altura, llamada Dighton Writing Kock, 
que por contener toscas figuras e inscripcion con caracteres 
misteriosos provoco la curiosidad y trabajos de muchos sa- 
bios y anticuarios desde el ano 1680 en que fue descubierta. 
Quien,  como Mathieu, pensaba que los signos graficos pro- 
cedian de la epoca de los atlantes, en el ano 1092, antes de 
J. C.; otros, como Moreau de Dammartin, creyeron que se 
trataba del fragmento de una esfera celeste orieutal, o mas 
bien de iin tema astronomico para momento determinado, 
que se fijaba en la media noche del 25 de Diciembre; inves- 
tigadores hubo que, a semejanza del coronel Walancey, atri- 
buyeron origen siberio a la inscripcion; para Schoolcraft, 
que sometio una copia al examen de cierto jefe indio, signi- 
ficaba el recuerdo de victoria obtenida por tribu americana; no  
falto ademas quien, de acuerdo con el reverendo Erza Stiles, 
citase la roca como la mejor prueba de los viajes de fenicios al 
Nuevo Mundo, opinion seguida tambien por Court de Gebelin; 
y ,  finalmente, para nuestro objeto conviene recordar que los 
anticuarios daneses, Carlos Rafn y Finn Magnusen, asi como 
Leletvell y Gravier, pretendieron descubrir en el citado monu- 

Thorwald; pero aun hoy, los mas entusiastas partidarios del escandinavismo en AmB- 
rica, mantienen sobre ello actitud de prudente reserva. 

En los mismos parajes, hacia el sitio donde Rafn supiiso haberse edificado las casas 
de Leif, S- hallaron tambien el 26 de Abril de 1831 varios esqueletos con armadu- 
ras anglogas, hieiros de lanza y otros instrumentos, equivalentes A los que usaban 
los normandos en el siglo x,  por contener el bronce de su aleacibn los mismos elemen- 
tos que el empleado para objetos similares descubiertos en Jutlandia, y tambien con 
verdadera precipitacion dijeron algunos interpretes, que los esqueletos dehian corres- 
ponder a los de las victimas que la cruel Freydisa hizo en su desdichada aventura, 
lo cual, en sentir de Gaffarel, merece reputarse s610 como hipbtesis mas O menos ad- 
misible. 

Igual prudencia conviene observar respecto de otras cosas descubiertas, que, como 
la piedra de forma oblonga con huecos circulares hallada en Tiverton, un hacha grande 
y pesada, dispuesta para adaptarse mango dividido, tres puntas b cunas pulimenta- 
das, a la manen de las del norte de Europa, rodelas, fragmentos de calderas y de va- 
sos de arcilla con ornamentos tallados, estos iiltimos semejantes zi los de los vasos 
tumulares de tiempos del paganismo ; botones de piedra de la forma de huevo ; anclas 
y puntas de flecha fueron recogidos en diversas localidades, y que aun despertando, 
segun despertaron, la curiosidad y el interes de notables arqueblogos, deben consi- 
derarse todavia sometidas al mas riguroso examen de la critica moderna. 



mento caracteres runicos, que interpretados con bastante li- 
bertad, les permitio asegurar que las toscas figuras representa- 
ban a Thorfinn, a su mujer Gudrid y al recien nacido Snorre, a 
quien se adivinaba en la letra S; que habia rasgos figurativos de 
un navio defendiendose del viento, de escudo blanco suspenso 
en senal de paz, de marineros u hombres de tripulacion, de 
enemigos (SKroeZZings) y hasta de arcos, flechas y mas objetos. 
E l  ultimo de dichos autores interpretando los trozos escri- 
tos, di6 de ellos la siguiente traduccion: • á I  31 hombres han 
ocuiado este paz3 con Thov$ivn.•â Aun cuando el mayor numero 
de las letras de este nombre propio se perciben con claridad en 
los facsimiles que de la inscripcion aparecen en casi todos los 
libros que tratan del asunto, si bien igualtnente los rudimenta- 
rios perfiles del dibujo se prestan en cierto modo a las explica- 
ciones dadas sobre su sirnbolismo, es imposible desconocer que 
en otra parte estas resultan aventuradas, 6 a lo sumo ingeniosas, 
por la manifiesta y general imperfeccion que en el monumento 
domina. Por  ello escritores como Worsae, Loffler y Gaffarel se 
inclinaron mas bien a suponerlo de procedencia indigena, o les 
parecieron el grabado y los caracteres indescifrables, como 
opina el ultimo de los dichos; y otros que, cual Hosrford, no 
pueden tacharse de adversarios a las doctrinas sobre inmigra- 
cion de gente normanda en America, no vacilaron en declarar 
que el celo exagerado de los anticuarios daneses habia admitido, 
como prueba, dicho testimonio, que hoy la critica rechaza (1). 

Lo mismo puede decirse de las celebradas ruinas del edificio 
de Newport, descubierto en Rhode-Island, en forma de rotonda, 
hecha con piedras de granito; unidas entre: si por argamasa, y 
que consta de algunos arcos, descansando sobre ocho columnas. 
La Sociedad de anticuarios del Norte, que estudio cuidadosa- 
mente el monumento, declaro que era de procedencia norman- 
da, tanto por no encontrarse en los demas paises de America 
construcciones semejantes, que pudieran reputarse indfgenas, 
cuanto por las muy notables analogias de dicha fabrica con las 
escandinavas de los siglos XI y XII,  propias de Groenlandia y de 
diferentes puntos de Europa, atendido lo cual no han faltado 

(1) Eben Norton Horsford, Discouey of Americu. 



autores que consideren el hecho cierto y admisible (1); tnas por 
otra parte, si se tiene en cuenta que las casas (oudim) edificadas 
por los normandos, y de que nos hablan las Sagas, fueron calsi 
siempre de madera, y se recuerda que entre los primeros colo- 
nos que vinieron a Rhode-Island, desde 1638 a 1678, uno 2.e 
ellos, llamado Benito Arnoldo, menciono en su testamento el 
indicado edificio con las siguientes palabras: •áEl molino de pie- 
dra que he construzaTo•â, se reconocera tambien la conveniencia 
de no proceder ligeramente en el asunto o de inclinarse a la 
opinion de aquellos criticos que atribuyeron origen britanico al 
monumento ( 2 ) .  Con todo, seria temerario empeno olvidar el 
interesque despiertan los trabajos hasta hoy realizados, y la evi- 
dente utilidad de prestar atencion a cuanto se investiga yescribe 
sobre el particular, ya que, aun prescindiendo de tales contro- 
vertidas pruebas, los sabios mas entusiastas por la materia perse- 
veran en el intento de revelar cada dia nuevas demostraciones 
6 vestigios arqueologicos de los noruegos en Amirica, pudiendo 
a este pr'op6sito invocar las modernas averiguaciones del tantas 
veces citado Horsford, que pretende haber descubierto en 
Cainbridge, poblacion del Massachusets, restos de dos grandes 
casas con cinco chozas a ellas unidas, las primeras para morada 
del jefe y personas de su familia, con destino las segundas a 
criados o domesticos; en igual forma todo ello de las antiguas 
construcciones escandinavas y de las del mismo genero, que 
Nordenskiold y otros viajeros contemplaron en Groenlandia. 
P o r  mas que tan diligente observacion, sujeta todavia, como 
muchas, a examen y analisis de la critica, solo merezca el titulo 
de hipotesis plausible, debe al menos esperarse que nuevas 
pesquisas y comprobaciones llegaran algun dia a resolver la 
cuestion, que con extraordinario celo trataron de ilustrar ar- 
queologos e historiadores. 

(1) Gaffarel. 
(2) Loffler y Horsford. 



VII. 

Necesario es que a lo dicho y para completar, siquiera breve- 
mente, el cuadro de las expediciones transatlanticas verificadas 
con anterioridad al portentoso y memorable hecho del siglo xv, 
recordemos ahora otras empresas y tentativas, que, proce- 
diendo de diferentes paises occidentales de Europa, integran 
la serie no pequeiia de viajes precolombinos. Basta observar 
en cualquier planisferio la disposicion de tales regiones para 
percibir, sin gran esfuerzo, que sus habitantes debieron sonar 
en todo tiempo con la existencia de mundos lejanos, mas alla 
de la inmensidad liquida que su vista diariamentv contem- 
plaba. Por  eso, las islas britanicas, y de modo mas principal, 
entre ellas Irlanda, la verde E~z'n, gozaron siempre fama de 
naciones aventureras y maritimas. Con razon habia dicho 
Avieno en la antiguedad: •áA!li se mueve un pueblo numeroso, 
de espiritu fiero y muy activo: todos sus hombres se dedican 
exclusivamente a los cuidados del comercio y atraviesan el mar 
en sus canoas, que no construyen de maderas de pino 6 de 
abeto, sino que fabrican con pieles y cueros.•â Dotados, por lo 
~nisrno, de gran amor y entusiasmo hacia lo inaravilloso, pobla- 
ron su vieja literatura de extraordinario numero de leyendas, 
paganas en su origen, alimentadas y favorecidas luego por 
el espiritu religioso del cristianismo ; pero evidenciando todas 
ellas el presentimiento de tierras occidentales, mas o menos 
hermosas y fantasticas. No de otro modo surge la historia, ni 
civilizacion alguna hubo que no contase en sus albores hechos 
obscuros, inciertos, pero verosimiles; personajes fabulosos, 
atrevidos sucesos y episodios, ficciones quimericas y complica- 
das, que el analisis severo y profundo juicio de edades propia- 
mente reflexivas se encargaron luego de aclarar. 

El primero de aquellos irlandeses de corazon intrepido, cuyo 
recuerdo ha conservado la leyenda, se llamaba el bello Condla, 
hijo de supuesto monarca, que gobernaba la isla en la mitad del 



siglo 11, anterior a nuestra era. Hallandose con su padre en ele- 
vado paraje de sus dominios se presento cierto dia una mujer 
invitandole a que le siguiera •áal pais de los vivos, donde nc se 
conocia la muerte ni el pecado, y se pasaba la vida en alegres 
festines•â. El anciano Rey, que oia las palabras sin distinguir 
quien las pronunciaba, recurrio a los encantos de los Druidas 
para impedir las sugestiones de la desconocida, que huyo, arro- 
jando al Principe una manzana. Bien pronto se apodero de este 
sonibria tristeza, y pasado un mes, cuando la misteriosa voz 
torn6 a decir: •áHermoso mancebo: para librarte del pesar que 
te  abruma y te causan tus deberes, sube a mi esquife de cristal, 
llegaremos al cerro de Boadag, y aunque hay otra tierra ale- 
jada, donde el sol se oculta, podemos alcanzarla antes de la no- 
che y te convenceras de que es el pais que encanta el espiritu 
de cualquiera que se vuelve hacia mi.•â Conda,  cediendo a tan 
reiteradas instancias, subio a la fragil barca y, ocultandose en 
espesas brumas, huyo, sin que nadie tuviera despues noticia 
del arrojado Principe. 

Esta leyenda, popular en Irlanda, se encuentra, modificada 
por las civilizaciones y creencias religiosas, bajo diferentes for- 
mas; mas el fondo subsiste y con el se evidencia que se trataba 
de un viaje por mar en direccion de Poniente y para el descu- 
brimiento o hallazgo de una tierra prodigiosa, llamada en anti- 
guas narraciones, no menos populares: •ácolinas de las  hadas, 
Diutsid, Teu, Mag, Tgfogaigi>>, y con mas frecuencia •áMag- 
meM, o •állanura de las delicias•â, celebre por sus abundantes 
frutos, por sil arbol de plata que abrillantaban los rayos solares, 
por su fuente perenne, que semejaba al antiguo cuerno de la 
abundancia y por la singular belleza de sus mujeres, algunas de 
las cuales atrajeron las miradas y despertaron la pasion de los 
heroes Cuculai~z y leogavio, verdaderos protagoilistas de in- 
teresantes aventuras. 

No fue solo la region de Mag-nzeM el pais que aparece ci- 
tado en las leyendas irlandesas, puesto que tambien estas nos 
hablan de otras tierras, igualmente maravillosas a las que abor- 
daron los Jams y enaltecen la memoria del jefe F i o m  y su 
hijo O i s h ,  mejor conocido por el nombre de Ossia~z, que 
ciego, cargado de aiios; pero conservando la fe en las divinida- 



des de su pueblo y en el culto ideal de la virtud y el valor, es 
acogido por Patricio, el santo nacional de Irlanda. Entre el re- 
presentante del druidismo y el defensor de las creencias cristia- 
nas suscitaronse pronto terribles disensiones que, calmadas por 
el segundo, permiten al primero recordar sus proezas, entre las 
cuales figura un viaje extraordinario 6 la gran tierra del Oeste 
llamada Ti~nanog  o •áFuente de  juventud^, deliciosa man- 
sion de grandezas y portentos, elogiada por los irlandeses hasta 
el  mismo siglo xvr, de tal suerte, que corriendo esa centu- 
ria, el espanol Juan de Solis pretendia haber descubierto tan 
prodigioso manantial, que rejuvenecia a los hombres, devol- 
viendoles la salud (1). 

Seguramente, todas estas leyendas del paganismo son extra- 
nas y fabulosas; pero contienen no escaso fondo de verdad; 
porque aun valiendose, como se valen, de extranos personajes e 
inverosiiniles sucesos, reflejan, sin embargo, la tenacidad en la 
creencia de una gran tierra occidental y en las posibles comu- 
nicaciones de los irlandeses con habitantes de paises transatlan- 
ticos. 

E l  mismo caracter y significacion ostentan las ficciones, que 
propagandistas y apostoles de la fe de Cristo divulgaron por 
el Occidente de Europa, entre las cuales alcanzo superior 
celebridad la del monje San Brandan, continuador de viajes 
maritimos, que sus predecesores Mernoc y Barintus habian 
realizado, y cuyos fantasticos pormenores no he de referir 
por haberse expuesto desde este mismo sitio ( 2 )  con mayor 
gallardia y elocuencia que yo pudiese hacerlo. Cierto es que 
en buena critica no debe olvidarse la forma legendaria y poe- 
tica de dicha narracion, la de MaeZduino y otras, como la de 
ciertos monjes armoricanos, que partiendo de San Mateo de 
Finisterre, buscaban en las islas del Atlantico la deliciosa mo- 
rada, donde, en union de los profetas Elias y Enoch, pretendian 
esperar el advenimiento del Juicio final; pero tampoco es licito 

(1) Gaffare1.-Les idamiais en A?rzk+ipe avant Colontd., I 890. 
(2) L o  hizo el Sr. D.  Eduardo Saavedra en su notable Conferencia •áIdeas de los 

antiguos sobre las tierras atZuntEcas~, pronunciada en el Ateneo de Madrid el dia 17 de 
Febrero de 1891. 
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desc~nocer  que tales monumentos literarios, de igual modo que 
los de epoca pagana, acreditan las expediciones realizadas a las 
islas Shetland, Feroe, quiza tambien a las &ores y, sobre todo, 
demuestran el incansable celo con que se perseguian y codi- 
ciaban nuevas tierras en un mundo maritimo mas o menos des- 
conocido. 

Prueba10 asi, entre otras cosas, el hecho historico que, sepa- 
rando ya nuestra vista de los datos puramente fantasticos, inte- 
resa en primer termino consignar. Admiten de buen grado res- 
petables autoridades en la materia, que tan pronto como los 
habitantes de Irlanda se convirtieron al Cristianismo, revela- 
ron singular prurito por extender la ciencia y la fe hasta en 
los mas apartados lugares. Aquella isla comenzo a llamarse 
Is la  de l o s  Santos, debido esto al gran numero de sus monaste- 
rios, a la instruccion de sus sacerdotes y principalmente al fer- 
voroso entusiasmo de sus predicadores y religiosos, que a partir 
del siglo VI de la Era cristiana, difunden la nueva doctrina 
en gran numero de islas del Atlantico. Ya bajo el nombre de 
Culdeos, que, con etimologia algo equivoca, se ha traducido por 
Cultoves Dei ,  6 el de Pa@, es decir, clerigos, provistos de 
blanca tunica, a semejanza del gran misionero Columba, princi- 
pal catequista de la Europa barbara, se observa que dichos 
misioneros navegan en la doble direccion del Poniente y Nor- 
oeste. Mucho influyo para ese movimiento de emigracion, el 
desacuerdo que sobre varios puntos de disciplina eclesiastica, re- 
lativos a la fijacion de la Pascua, ceremonias anejas al bautismo, 
tonsura monastica y otros, surgio entre los monjes irlandeses y 
la mayoria de los catolicos. Fieles los primeros a sus antiguos 
ritos, abandonaron la Inglaterra desde 664, con su Jefe, el obispo 
Colman, para volver al Monasterio de Jona, antes que some- 
terse a las decisiones de la conferencia de Wilby (1). Cincuenta 
anos mas tarde, cuando Nechtan, rey de los pictos, impuso la 
regla romana a su clero, los Papa? se desterraban voluntaria- 
tnente de Escocia, y al declararse tambien Irlanda por la uni- 
dad catolica, sirvieronles de refugio los archipielagos del Atlan- 

(1) Montalembert , Les moincs d'0ccidcnf. - Gaffarel, Les irlandais en AnzCriq:re 
nvalzt Colomb. 



tico septentrional, y en los que primero unos, despues otros, se 
establecen, mirados con recelo por los demas catolicos, que les 
motejaban de africanos judaizantes (1). Los P a p ~  renunciaron 
sin gran trabajo a su patria, porque las regiones misteriosas 
del Norte ejercieron siempre en ellos poderoso atractivo, mer- 
ced a lo cual reconocen y ocupan sucesivamente las Orcades 
y Shetland, desde donde a poco pasaron a las Feroe, y, por u1- 
timo, a Islandia ( 2 ) .  

Arrojados de esta por las conquistas de los normandos, emi- 
gran en la primera de las direcciones antedichas, 6 sea hacia el 
Poniente, de nuevo afrontan los peligros maritimos, y de tem- 
pestad en tempestad, de naufragio en naufragio, llegan a las 
tierras americanas, fijandose en la region que bautizan con el 
no~nbre  de I~la~zd-it-MiKZa o Gyan I~Zanda (3).  Advertidos ya 
por la experiencia, guardaron con especial reserva los irlandeses 
el secreto de las nuevas exploraciones para que no fuesen co- 
nocidas en Europa; pero habiendolos perseguido alli tambien 
los norniandos de Islandia, pudieron &tos darnos prueba y de- 

(1) Beauvois, Relaciones precoZonz6inas de los GaeZs con Mexico. (Congreso Ameri- 
canista de Copenhague.) 

(2)  La ocupacibn que los irlandeses hicieron de las primeras islas atlinticas visita- 
das, no ha116 resistencia en sus antiguos pobladores, que antes bien simpatizaron 
con ellos hasta el punto de adoptar el mismo traje de los que les dispensaban el bene- 
ficio de iniciarlos en la civilizacion. Cuando en el siglo ix el rey Haraldo Harfager de 
Noruega invadir5 dichos archipielagos, los cristianos fueron perseguidos y reemplaza- 
dos por paganos de Scandinavia. El nombre de los P@a? se conservo, sin embargo, en 
las Orcades y se perciben sus derivaciones en las islas P ~ a w e r t ~ c z ,  P@ostrol.tsa y en 
muchos lugares de Pajlay. Igualmente entre las Shetland figuran las tres islas de Pa- 
pastorte, Papalittle, Papa y el dominio de PapiZ. ((Gaffarel ) 

E l  establecimiento de irlandeses cristianos en las Feroe e Islandia, se encuentra 
consignado por el monje Dicuil, que al redactar en 825 su famoso libro geogrifico, 
DE ~ncnsura orbis tcrra?, del que hicimos merito en la segunda parte de este trabajo, 
refiri6 minuciosamente las peregrinaciones maritimas y colonizacion de los irlande- 
ses en dichis islas. Sabido es que cuando por primera vez las visitan los normandos, 
descubrieron manifestaciones y vestigios indudables de la existencia de los Paja?, 
como eran, por ejemplo, libros irlandeses, campanas, biculos y otros objetos. Estos 
hallazgos procedian de los territorios de Papey y Papyli en la parte oriental de Islan- 
dia. (Humboldt, Cosmos t! Nistowe de la Geoguajhie du nmveau contiizent.-Gaffarel, 
Les irZanrlnis en Ameripc acnizt CoZom6.) 

(3) El historiador que ha dilucidado mejor este importantisimo asunto de la coloni- 
zacion irlandesa precolombina, ha sido Mr. Beauvois cn su Uecouverte du Nouvrau 
Monde par  lcs Irlandais etjvemicres traces & clzristianirnze en Ameriqzle avant I'an rooo 
(Congreso Arnericanista d e  Nancy, 1 8 7 5 ) ~  y en otras obras. 



mostracion casi perfecta del establecimiento de hombres cris- 
tianos en el Nuevo Mundo. 

Tres obras islandesas hablan de IrZand-it-MikZa. La primera 
es el Landnamabok, que refiere el hecho de haber arribado 
en 983 el navegante Are Marsson, natural de Reykianes, por 
impulso de fuertes vendavales, a las costas de Hvitvamanna- 
land,  que algunos llaman IrZand-it-MiKla , donde sus pobla- 
dores forzosamente le obligaron a que permaneciese, esmeran- 
dose en tratarle con honor. Llego, sin embargo, a Islandia el 
rumor de tales hechos por referencias no despreciables, entre 
otras la de cierto Duque 6 Jefe de las Orcades, y de ese primer 
texto resulta, que los colonos irlandeses ocupaban entonces 
gran extension de territorio situado al Oeste, desde el cual im- 
pedian a naufragos y viajeros que volvieran a su pais. 

Otro libro curioso, la E y ~ b y g i a  Saga,  6 historia de persona- 
jes notables, que vivieron en regiones de Islandia occidental, 
conmemora las heroicas empresas de Biorn Asbrandson, celebre 
guerrero sueco de Jomburgo, que merecio llamarse el Cam- 
peador de Bredevig, y desterrado de sd nueva y adoptiva patria 
por rinas y asesinatos, a los que le condujo criminal pasion 
amorosa, tuvo que emigrar a lejanas tierras, hasta que en 1029 
otro islandes, Gudleif Gudlangson, al tocar por impulso de vio- 
lento temporal a playas del Sudoeste, verificando travesia en 
viaje de retorno a Dublin, alcanzo, despues de bogar sin rumbo 
fijo durante varios dias, ignorada comarca, y alli con sus com- 
paneros se vio rodeado por centenares de hombres que, apo- 
derandose de ellos, los encadenan y aprisionan, presentan- 
dolos ante solemne reunion o asamblea, en la que algunos de 
sus individuos querian asesinarlos, prefiriendo otros reducirlos 
a esclavitud. Seguian las deliberaciones cuando llego numerosa 
tropa de jinetes provistos de estandartes, mandada por anciano 
y corpulento jefe, ante quien los asistentes se prosternaron en- 
comendandole la decision del asunto. E l  hombre venerable di- 
rigio afectuosamente la palabra a los naufragos, interrogoles por 
su patria y hasta les hizo dadivas de consideracion. Creyo en- 
tonces Gudleif reconocer en tan inesperado protector a su com- 
patriota el Campeador de Bredevig; pero fuera esto o no exacto, 
y prescindiendo, como es de prescindir, de los varios episodios 



romancescos que en la narracion figuran, parece, sin embargo, 
autentico el hecho de que los dos personajes fueron sucesiva- 
mente arrojados por violenta tempestad un pais situado muy 
al Oeste, que disfrutaba de cierto grado de civilizacion, donde 
era familiar la lengua irlandesa y cuyos moradores tenian por 
sistematica costumbre asesinar o reducir a esclavitud a los ex- 
tranjeros que alli llegaban. Dicho lugar, colocado al Poniente 
de Irlanda e Islandia, esto es, en direccion de America, corres- 
ponde a Ivland-it-Mikla, que Are Marsson habia anteriormente 
visitado (1).  

E l  tercer documento literario historico, que es la famosa 
Saga de Thorfinn Karlsefne, formada con varias relaciones de 
normandos, descubridores de Vinlandia, abraza tambien un 
pasaje importante que ratifica el establecimiento de los irlande- 
ses en el Niievo Mundo, segun oportunamente dijimos al referir 
el encuentro y conversacion de Thorfinn con aquellos jovenes 
Skroellings, despues bautizados, que hablaron de un territorio 
en frente del suyo, poblado por gente vestida de blancas tunicas, 
que tenia la costumbre de emprender marchas llevando sendos 
palos con banderas y daban fuertes gritos, de lo cual infieren 
varios autores que tales hombres eran Paja? 6 indigenas colo- 
nizados por ellos, asi como estandartes y procesiones religiosas 
las ensefias y canticos, que tan vivamente impresionaron la 
imaginacion de los esquimales. La region a que estos aludian 
no podia ser otra sino la de Hvitvammanaland o lrland-it- 
Hikka (2). 

Los citados testimonios acreditan el origen irlandes de esas 
designaciones geograficas, equivalentes a Tierva de l o s  hom- 
bres blancos o vestidos de blanco y Gran I r l anda ,  pais en el 
que sus habitantes usaban igual traje que San Columba, ser- 
vianse de su patrio idioma, permaneciendo fieles al Cristia- 
nismo, segun lo prueban sus especiales ceremonias; y poco 
piadosos con los naufragos, pretendian, tal vez para futura se- 

(1) Gaffarel, Les irlandais en Adrique avant Colomb. 
(2) Asi lo dice el mismo Rafn en sus Antipuitntes clmericane, por medio de estas elo- 

cuentes palabras : •áHan6 putnnt esse Hvitranzmanalnnd (Terra Hominum alborurn) siuc 
Irlandiam Magnan2.u 



guridad y por evitar nuevas persecuciones de los normandos, 
que se ignorasen aquellos descubrimientos; como resultado de 
todo lo cual, bien puede mantenerse la doctrina de que emi- 
grados irlandeses reconocieron y hasta colonizaron una porcion 
del continente americano septentrional: cierto es que las Sagas 
islandesas carecen algun tanto de indispensable prec is ih ;  pero 
tal defecto no impide conceder i la existencia de I~ fand - i t -  
Mz;ZZa el valor de hecho historico real y positivo (1). 

(1) Gaffarel. Obra ya citada. 
Este autor y otros, como Beauvois, entusiastas partidarios de las tradiciones cris- 

tiano-europeas en America, no vacilan en anadir nuevas demostraciones a su tesis, 
recordando con tal proposito la expedicion maritima de los hermanos Zenos, e igual- 
mente el viaje y aventuras del principe de Galles, Madoc, hijo de Owen. 

En el Ultimo tercio del siglo XIV, dos celebres patricios de Venecia, Nicolas y An- 
tonio Zeno, navegaron durante largo tiempo por el Atlantico, llegando en el NO. de 
Europa a casi todos los paises que anteriormente habian poblado los clerici 6 pajar. 
Refirieron sus viajes, haciendo merito de las regiones visitadas, entre las cuales, y en 
la carta geografica que conforme a dichos datos se redacto, publicandose dos siglos 
mas tarde, aparecen dibujadas la Escocia, Dania o Dinamarca, Gotia 6 Suecia, el ar- 
chipiklago de Estland, que debe ser el grupo de las Shetland, y mas al Occidente Is- 
landia. Entre los 61" y 65' de latitud, al Sur de la Ultima y Noroeste de Escocia, se 
ve la tierra denominada Frislandia, donde gobernaba el principe Ziclzmni; al Norte, 
se destaca Engronelant, y hacia el Sur y Poniente la isla de Icnria y las costas de Es- 
totilad y Droceo. Sobre la posicion geografica de todos esos lugares discuten mucho 
los autores, sin que a pesar de ello y de las eruditas alegaciones presentadas al Con- 
greso de Americanistas de Copenhague en 1883, brille completa luz en tan interesante 
punto. Ademas, la circunstancia de no haberse conocido en Europa las noticias de los 
Zenos, hasta que en 1558, 15 sean cincuenta y dos anos desptes de la muerte de Col611, 
las di6 a la estampa Marcolini, vulgarizldas luego, desde 1574, por 10s trabajos de Ra- 
musio, ha servido para que algunos criticos, como Zakrtmann, F. C. Irminger y varios 
mas, desposeyeran de valor historico al testimonio, y negando la autenticidad de los 
descubrimientos, tildasen de quimericos y fabulosos los pormenores contenidos en la 
relacion de los marinos venecianos. En cambio, su compatriota el Cardenal Zurla, los 
ingleses Major y Winson, y sobre todo Beauvois y Gaffarel, atribuyen gran valor e 
importancia al documento, sosteniendo que el Estotiland corresponde exactamente a 
Idazd-it-Mikla; porque sus habitantes desconfiaban, como en tiempo de Biorn y 
Gudhleif, de los extranjeros a quienes retenian en cautividad, y sobre todo por la 
avanzada civilizacion de aquel pais , donde se conservaron libros latinos que los natu- 
rales no entendian; pero que deben suponerse de origen irlandes. Las proporciones 
ya excesivas de nuestro trabajo nos vedan el analisis minucioso que el asunto re- 
quiere. 

En cuanto a la tradicibn celta, que los ingleses David Powel (Londres, 1584) Y 
Hakluyt (1600) dieron a conocer, puede recordarse que, segUn ella, en el ano 1170 se 
promovio fuerte coiitienda por sucesion al trono entre los hijos de Owen Guyneth, 
rey de la parte septentrional del territorio de Galles. Madoc, uno de estos principes, 
fatigado con semejantes discusiones, resolvio emigrar en busca de morada mis tran- 
quila; navega hacia el Poniente, dejando atras la Irlanda, y llega 21 un sitio que le pa- 



Por  lo mismo, criticos e historiadores de competente repu- 
tacion, se afanaron en discutir y analizar la equivalencia geo- 
grafica probable de dicha comarca. E l  mayor numero de los 
sabios se limito a reproducir la opinion de Rafn, que colocaba 
IrZazd-i t -Mikh en la parte meridional de los Estados Unidos, 
apoyandose para ello en una vaga tradicion de los indios Sava- 
nahs, segun la cual, la Florida estuvo habitada en antiguos 
tiempos por hombres de raza blanca, que poseian instrumentos 
de hierro. E l  celebre historiador escandinavo alegaba tambien 
pretendidas analogias de lenguaje y persistentes vestigios del 
Cristianismo en la misma Florida; pero Beauvois, mediante ri- 
guroso estudio de los textos y solida argumentacion, declara 
que la verdadera posicion de hland-it-MiKZa conviene imagi- 
narla mucho mas al Norte, ya en la isla de Terranova, o bien 

recio muy agradable; a poco regresa a su patria y arrastra consigo buen numero de 
partidarios, a los que logro persuadir sin gran esfuerzo, para que ie acompanasen y se 
decidieran a cambiar el suelo frio y esteril de la isla por una region magnifica, bus- 
cando tambien las delicias de la paz, que reemplazarian a las fuertes agitaciones de la 
guerra civil. Cantadas estas hazanas por un compatriota del navegante, el bardo Me- 
red&, que vivio antes de los descubrimientos de Colon , y habiendose consignado los 
mencionados hechos en las triadas de los Gallos, que se supone corresponden al 
siglo XII,  no parece probable que el viaje de Madoc fuese, como pensaron criticos 
muy sagaces, total y completamente inventado por Powell y Hakluyt, para sostener 
y legitimar los proyectos territoriales y de conquista que animaban i Victor Raleigh 
durante el gobierno de Isabel de Inglaterra. El mismo Humboldt, cuyo serio juicio y 
autoridad son innegables, escribio en sus dos famosas obras las siguientes palabras: 
•áNo comparto en modo alguno el menosprecio con que han sido juzgadas esas tradi- 
ciones nacionales; por el contrario, abrigo la firme persuasion de que con mayor asi- 
duidad, el esclarecimiento de hechos hoy desconocidos ilustrara mucho semejantes 
problemas historicos.> Tampoco debe olvidarse que el Rvdo. P. Fr. Gregorio Garcia, 
en el cap. VI del lib. IV de su eruditisima obra Orip-en de los indios del Nuevo Mgndo, 
ya citada en la primera parte de este trabajo, reproduce la cita poetica y las doctrina- 
les de dichos autores ingleses, cuyas opiniones no le parecen del todo inverosimiles. 

Los comentaristas que patrocinaron la autenticidad de la expedicion de Madoc, 
emitieron diversos juicios sobre la equivalencia del lugar en que desembarcj el prin- 
cipe gallo. Hakluyt pretendio hallarla en el Yucatin; Horn y otros, fundandose er. 
analogias gramaticales muy controvertibles, la refirieron a Virginia, lo cual merecio 
Ias censuras de Robertson. Torres Caicedo sostuvo que en la lengua Tuneba, hablada 
por los indios de un canton ~eptentrional de Nueva Granada, se descubrian muchos 
vocablos de origen celta; el ministro metodista Beatty, gallo de nacimiento, creyo sor- 
prender su propio idioma entre algunos salvajes de la Carolina; pero el mayor nUmero 
de probabilidades, segfiri Gaffarel, permiten resolver la cuestion en el sentido de que 
cuando Madoc emigro tenia noticias de paises occidentales, y que por lo mismo a 
donde debio arribar fue al tantas veces citado paraje de Irland-it-Mi& 



sobre la orilla del San Lorenzo. Resulta, en efecto, de diversos 
pasajes de las Sagas, que I~land-it-MiiSla estaba situada entre 
el Helluland y Vinland, y si5ndo probable, como oportuna- 
mente dijimos, que la primera de esas denominaciones cori-es- 
pondiese a la moderna tierra de Labrador, y la segunda a los 
Estados de New-Ycrrk, Rhode-Island y Massachusetts; es claro 
que el I~Zand-it-Mikta o Hvit rammanaland debe suponerse 
entre esas dos regiones, ocupando la orilla meridional del San 
Lorenzo y las islas que forman el golfo de este nombre (1). 

Otro pueblo del Occidente de Europa surco tambien con sus 
naves, en los siglos medios, las aguas del Atlantico, llegando a 
los mismos o no lejanos parajes, que dejarnos indicados; si bien 
por virtud de estimulos algun tanto diferentes de los que impul- 
saron a normandos e irlandeses en sus dichas peregrinaciones. 
Considerase hoy fuera de duda que la emprendedora y activa 
raza de los vascos espanoles y franceses, persiguiendo a la ba- 
llena en los mares del Norte descubrieron las islas y costas de 
America septentrional. Tan notable importancia alcanzo en las 
playas de Cantabria la pesca, la marina de guerra y el comercio 
maritimo, que el rey 1). Sancho (el' Sabio) de Navarra concedio 
fuero a la ciudad de San Sebastian el ano I 150, enumerando, 
entre los articulos que devengaban derechos de Aduanas, la 
carga de boquinas-barbas de ballenas, gravadas con dos dineros. 
Privilegios semejantes otorgo Alfonso VI11 de Castilla a Fuen- 
terrabia en 1203, a Motrico y a Guetaria en 1204, Fernando 111, 
por Real carta, fechada en Burgos a 28 de Septiembre de 1237, 
hizo parecida concesion a Zarauz, y este documento contiene 
prueba mas evidente de la antiguedad de la pesca de ballena; 
pues una de las clausulas expresa de acuerdo con la costumbre 
(sicut fovum est), que el rey percibiria una tajada del cetaceo 

(1) Gaffarel. Obra citada. 



por el lomo, desde la cabeza hasta la cola (1) .  Si  a ello se agre- 
gan, como datos de verdadero valor historico, el sitio que puso a 
Bayona en I I 3 I Alfonso 1 de Aragon , la muy activa parte que 
en el de Sevilla tomaron las naves vizcainas, dirigidas por Ra- 
mon de Bonifaz, el socorro que los marinos vascongados presta- 
ron a Felipe el Hermoso de Francia en el asedio de la Rochela, 
la derrota de la escuadra vasca en aguas de Flandes por otra in- 
glesa, que acaudillaba Eduardo 111, y la completa victoria que 
sobre los ingleses obtuvieron los vascos delante de dicha plaza, 
y que les permitio imponer duras condiciones a los vencidos, 
entre ellas la de que estos les consintieran pescar y comerciar 
en las Islas Britanicas (2) no dejaran de reconocerse las gran- 
des facilidades que a los habiles y expertos marinos del Norte 
de Espana y Occidente de Francia se ofrecian para inclinarlos 
a mas largos y penosos viajes. Ya en el siglo XIII se elogiaba a 
los vascos de Biarritz por su afan para esa clase de empresas, y 
aun el viajero que inspecciona las costas de Vizcaya percibe de 
trecho en trecho ruinas de antiguas torres y hornos que servian, 
las primeras de lugares de observacion para distinguir a lo lejos 
las ballenas, y se aplicaban los segundos a derretir y preparar 
las grasas (3). Partiendo las embarcaciones de unos y otros 
puertos del Cantabrico, no es temerario conjeturar que, acosa- 
das las ballenas por sus terribles y denodados perseguidores, se 
ajejasen cada vez mas en direccion septentrional y si, como las 
observaciones geograficas de nuestro tiempo han demostrado, 
la corriente maritima polar, al romper sobre las costas de Is- 
landia, se divide en dos brazos, que marchauno a las costas del 
Labrador y el otro a la bahia de Vizcaya, motivo por el que se 
la designa con el nombre de corriente Vascoca~zadiense, logico 
tambien es presumir que, siguiendo los barcos vizcainos la Iinea 
curva de una elipse, favorecidos ademas por el impulso de los 

( I )  Mr. Clements R. Markam.-Pesca de la ballenapor los vascos espanoles. Articulo 
publicado en la revista inglesa Nature; traducido por D. Cesareo Fernandez Duro e 
inserto en el Bobtin a% la Sociedad Geogrdfica de Madrid, t. X I I .  

(2)  Datos consignados por nuestro carinoso amigo, el sabio y erudito Sr. D. Cesareo 
Fern&ndez Duro en su interesante conferencia dada en la Sociedad Geogrifica de Ma- 
drid el 2 9  de Noviembre de 1881.-Boletin de dicha Sociedad, t. X I I .  

(3) Gaffare1.-Congreso internacional de Ameri~anistas cle BerZin, 1888. 



vientos, tocasen en la entrada del golfo de San Lorenzo (1). 

D e  tal modo, sin duda los intrkpidos marinos pudieron con- 
templar innumerables bacaZZaos, cuya pesca y conservacion 
originaron una segunda y no menos productiva industria. Al 
dar en 1463 el monarca Enrique IV de Castilla su regio arancel 
para la ciudad de San Sebastian, cito varios articulos de los que 
solian entrar por los puertos de Guipuzcoa; entre ellos figura 
el bacalao, lo cual obliga a confesar que por entonces se habian 
descubierto ya los bancos y arrecifes donde se cria ese pescado. 
Para las indispensables faenas de salarlo y conservarlo se nece- 
sitaban tierra y aire seco a la sombra, condiciones que los vas- 
congados hallaron en Terranova y Labrador (2) a donde, segun 

( r )  Faucher de Saint Maurice y Marques de Premio Real en sus escritos El Ca- 
nadd y los Vascos, 1879. 

(2) Conferencia ya citada del Sr. D. Cesareo Fernandez Duro en la Sociedad Geo- 
grazca de Madrid. 

Mr. Marmette, en su escrito Les Decouvreurs du Canadi-Les Baspues, 1879, dice: 
que los vascos fueron, en el Oeste de Europa, los primeros pescadores de ballena, 
como los normandos lo habian sido en el Norte, distinguiendose principalmente los 
marinos de San Sebastian, Deva, Irun, Cabo Breton, Biarritz, Guetaria, San Juan de 
Luz y Siboure. Cuando comenzo a ser rara Ia presencia del terrible cetaceo en las cos- 
tas e'spanolas, fue preciso buscarlo en alta mar. Bien pronto la experiencia acredito 
que las ballenas eran mas numerosas, conforme los barcos se dirigian hacia Poniente, 
y sus tripulantes, por modo insensible, con energica resolucih, llegaron a los bancos 
de Terranova, donde tales monstruos marinos abundaban. Alli percibieron esas legio- 
nes de bacalaos (nzorues, dicen los franceses) que hoy surten a todo el mundo. Prirnera- 
mente pescaronle para los marineros, despues lo salaron para traerlo a sus familias, y 
reparando en su buena conservacion, no paso mucho tiempo sin que llegaran a ser- 
virse de el como importante articulo de comercio. En la costa de Terranova empe- 
zaron a coloiarce los prin~eros enrejados de madera o aparatos para la salazon, que se 
conocen con el nombre de Pzgnalac. 

Mr. Pierre Margry, de quien Marmette declara tomar las anteriores noticias, expresa 
ademas en sus Navegaciones francesas.-Memoria escrita en I 7 10 j a r a  los negociantes de 
San Juan de Luzy  de Sidoure; que despues de haber visitado los vascos las costas de 
Terranova debieron entrar en el golfo de San Lorenzo, llamandole Gran Baya, y a 
una especie de ballena superior la designaron con el nombre de Gran oayaco baleac. 
Por entonces descubririan las costas del Canadd, vocablo este que significa canal, y 
que les parecio propio por hundirse el gran rio en las tierras; pero a tal etimologia, 
bastante equivoca, han opuesto Willis en sus Paysages Canadiens la de Z<anala, que en 
lengua del pais vale tanto como reunion de cabanas, y la mucho mas ingeniosa y ve- 
rosimil, patrocinada por Hennepin, La Potherie, y el mismo Conde de Premio Real, 
que atribuyen a los vascos la denominacion del Cabo de nada, puesta a dichos lugares, 
por haberlos visto durante epoca de las nieves, como aun hoy sucede en la isla de 
Anticosti, tierra que nada da, y no es dificil que los salvajes, oyendo esa frase a los 
europeos, formasen luego por contraccion el actual nombre de Ca-na-dti. 



hipotesis no despreciables, les siguen habitantes de las costas 
de Bretana y Normandia, que tambien se acostumbraron a vi- 
sitar dichos paises y el golfo de San Lorenzo (1). 

El  hecho resulta logico y natural; su autenticidad parece tan 
demostrada, que fuera vano empeno negarla 6 contradecirla. 
Las mismas noticias que en el siglo x v  se tenian de las regiones 
atlanticas lo evidencian y confirman; puesto que en la 7.a hoja 
del Atlas de Bianco del ano 1436 se percibe al Oeste una 
isla, ScovaJxa o Stocafixa, que corresponde casi a la misma 
Terranova. Fonvzaleoni, primer editor de tan curioso docu- 
mento, creyo, no sin razon, encontrar el nombre de Stockfish o 
isla de los BacalZaos, de lo cual es dificil que Bianco hubiese 
tenido idea, si los mismos vascongados no hubieran hecho 
publicos sus descubrimientos, y desde la mitad de la indicada 
centuria todas las cartas geograficas del Oceano presentan en 
la direccion de America del Norte cierto numero de islas, bau- 
tizadas con el mismo nombre de Stock$ssh, 6 bien con la pala- 
bra vizcaina Bacallaos, que por largo tiempo se aplico especjal- 
mente a Terranova, y que perpetuandose hasta nuestros dias 
puede verse a la extremidad Norte de la bahia de la Concep- 
cion en la pequena isla de los BacaZZaos, roca aislada, sobre la 
cual se reunen millares de pajaros acuaticos ( 2 ) .  

P o r  otra parte, las muchas denominaciones geograficas de 
origen vasco, que se conservan en Terranova y en la region 
francesa del Canada, algunos rasgos especiales de sus morado- 
res, que traen a la niemoria costumbres y habitos de nuestros 
antiguos vizcainos, la circunstancia por demas importante del 
iargo tiempo que en esos paises se hablo la lengua vascongada; 
asimismo la obligacion que tenian de conocerla todos los eu- 
ropeos que navegaban en aquella direccion, y, por ultimo, cier- 
tos vinculos de sirnpatia entre los colonos franceses de tales 
comarcas americanas y nuestros compatriotas, han servido para 
ilustrar el problema (3), pudiendo, sin violencia, sostenerse que 

(1) Gaffarel y Marmette en sus trabajos ya citados. 
(2) GaffareL- Congreso internacional rie Arnericanistns de Ber l i z ,  1888. 
(3)  Gaffarel y Marmette afirman que la nomenclatura castellana de Labiador y 

Ticrra de labor, aplicada A una parte de America septentrional, patentiza su hallazgo 
por vascos espanoles, y en cuanto a Terranova, muchas designaciones geogrificas de 



aun cuando las noticias sean incompletas y confusas, no es aven- 
turado creer que pescadores vascos, espanoles y franceses, ne- 
gociantes de Bretana y Normandia frecuentaban el gran banco 
de Terranova, sus islas y costas vecinas, a las que dieron non,, 
bres parecidos a los de su lejana patria; y seguramente el asunto 
recibira mayores luces en lo futuro, si, como parece verosimil, 
se logran nuevas pruebas y documentos en apoyo de opiniones 
que, por lo menos, son dignas de consideracion y respeto. 

Llegamos, no sin fatiga propia, mayor aUn de nuestros oyen- 
tes y lectores ( 1 )  al termino de penosa jornada, en la que mo- 
vidos por sano y humilde anhelo solamente nos propusimos 
reunir y condensar las noticias de mayor interks sobre las va- 
rias tentativas, que asi en el orden meramente especulativo, 
como en el practico 6 de los hechos, se realizan antes del 
siglo xv, con el fin de acreditar que existian importantes co- 
marcas mas alla del Atlantico. 

Resulta incuestionable, merced a los datos que severamente 
tiene adquiridos la erudicion y la critica modernas, que en la 
llamada Edad Media de la historia, y antes de que Colon em- 
prendiera sus arriesgadas expediciones, diferentes hombres 
atravesaban el mar occidental, con la fortuna para muchos de  
ellos de haber visitado territorios americanos, conforme lo hi- 
cieron, si no otros, norrnandos y vascongados. 

esa isla acusan origen Buskaro. Asi ,  por ejemplo, Kognouse se asemeja a Orrongne 
villa situada i media legua de San Juan de Luz, y cabo Raye quizis procede etimolo- 
gicamente del vocablo vascongado arraico, que significa persecucibn 6 aproximaci6n; 
porque alli los marinos necesitan sortear con cuidado la gran fuerza de las corrien- 
tes. E l  nombre de Cado Brcto'n, dado a la punts meridional de  la citada isla, es e l  
mismo de  un pueblo inmediato i Bayona y el del promontorio Gratz se deriva, i no 
dudar, de la palabra vasca Grata, que equivale a establecimientos para los trabajos d e  
la pesca del bacalao. Las denominaciones de uliciZlo, agujero para pescados; @h@ortu, 
vaso para leche; portuchua, pequeno puerto, y otras mis  que pudieran mencionarse 
revelan tambien igual origen vascongado. 

(1) Para no abusar de la bondad del auditorio m i s  de lo que a ello nos obligo 
la indole propia de este trabajo, suprimimos en nuestra conferencia oral bastantes 
indicaciones de las que ahora figuran en su texto, robustecidas por medio de  diferen- 
tes notas, que para mayor ilustracion del caso hemos juzgado conveniente anadir. 



Sus viajes, sin embargo, no dejaron la huella profunda que 
de  los mismos se podia esperar: el caracter de las sociedades 
y de la vida, a partir del siglo v, habia sidopredo~nizantenzente 
individual; parece que todo ofrece ese sentido en aquellos 
obscuros tietnpos : la ciencia apenas intenta traspasar los um- 
brales de la celda o salir de los claustros donde se profesa; los 
descubrimientos geograficos quedan encerrados en el pais 6 en 
la morada del atrevido navegante, que tuvo la suerte de hacer 
la exploracion. 

Negar por eso el valor propio de tales hechos, bien puede 
juzgarse temeridad, cuando merecen que se los considere como 
naturales precedentes del extraordinario acontecimiento del 
siglo xv. La m5s importante cuestion que, a nuestro juicio, 
palpita durante tada la Edad Media en el dominio de la Histo- 
ria y de la Geografia, es la de awzpliar, digamoslo asi, la por- 
cion de la tierra poseida y habitada por el hombre. Adoptan 
unos el derrotero de Oriente, corno Juan de Plan Carpino, Ru- 
bruquis, Marco Polo, Pegoletti, nuestro mismo Ruy Gonzalez 
de Clavijo y tantos otros, que con mas o nienos maravillas 
describieron las comarcas del interior y Levante de Asia; no 
faltan quienes trazan la ruta por el Sur,  llegando a las islas de 
Porto Santo, Madera y las Azores; y en la costa occidental de 
Africa a los Cabos Bojador, Blanco y Verde, al golfo de Be- 
nim, a la desembocadura del rio Zaire, y ,  por ultimo, al ho- 
rrido Cabo de las Tormentas, mas tarde de Buena Esperanza; 
preciosos hallazgos geograficos, magistralmente relatados desde 
este mismo sitio (1); pero en realidad, lo que en el fondo de todo 
ello se adivina es una irresistible tendencia a ensanchar el circulo 
de los conocimientos positivos sobre las regiones terrestres; for- 
mulando asi con firmeza aquel temeroso problema que la edad 
antigua presintio, que las centurias siguientes apenas vislum- 
bran y que desde el siglo XIII al xv torna carta de naturaleza; 
que no era otro sino el de laforma y magnitud del planeta, y, 
por lo tanto, la posibilidad de buscar, como el gran genoves 
imagino y proclamaba, un camino para las Indias orientales y 

(1) LO hizo asi el insigne historiador lusitano, Sr. Oliveira Martins, en su notrible 
conferencia leida en el Ateneo de Madrid el dia 24 de Febrero de 1891. 



breve rumbo que en poco tiempo pudiera conducir a los paises 
del Ka tha i  y Zz$angzi, brillantemente descritos por Masco 
Polo. 

En suma; los viajes y expediciones que hemos procurado re- 
senar no amenguan lo mas minimo el prestigio de Colon, ni 
jamas la gloria de los grandes e inmortales reveladores se des- 
lustra porque antes de ellos otras personas, sin exito seguro y 
trascendentales consecuencias, quisieran avanzar en el camino 
de la perfectibilidad y del progreso. 

Todos los grandes hechos de la historia han tenido siempre 
su lenta elaboracion, llegando a realizarse en el momento pro- 
videncial de estar preparados y unidos los medios eficaces que 
pueden hacerlos solidos y fecundos. Persiguieron vanamente 
los imperios asiaticos Za idea de asociacibn universal, por me- 
dio de las conquistas rriilitares; Grecia pretendio alcanzarla va- 
liendose del Arte y del Comercio, y s610 cuando Roma supo 
anadir a estos factores los de la lengua y el derecho, se cumple 
la mision que inutilmente habian ensayado las civilizaciones 
que anteceden en la senda de la vida. D e  igual modo en reli- 
gion el monoteismo profesado por los antiguos hebreos aspiro, 
sin conseguirlo, a reemslazar al politeismo idolatrico de los 
pueblos orientales, este, a su vez, encarnandose en los ade- 
cuados moldes del antropomorfismo clasico, quiso perpetuar 
creencias mas humanas para los pueblos cultos, sin detenerse a 
considerar que los filosofos y pensadores, protestando a sil ma- 
nera, ensenaban otras muy superiores doctrinas. E l  dia santo y 
feliz en que la sublime religion del Salvador, al juntar en admi- 
rable consorcio el ideal divino y humano, predica las dos eter- 
nas verdades de la unidad de Dios y la de nuestra especie, su- 
blimadas con el espiritu de caridad y amor al projimo, hermoso 
principio de fraternidad, capaz de regenerar al mundo y destruir 
toda clase de odiosos privilegios de raza, de nacion, de clases, 
de sexos y jerarquias, es posible que nazca, fructifique y se 
consolide una nueva religion, con sentido verdaderamente ca- 
tolico o universal. 

Asi, pues, el gran acontecimiento geografico-historico de j re -  
p a r a r  la demostracion practica de la esfericidad dei planeta y 
de extender la civilizacion, con opimos frutos, a pueblos, que 



en su mayor parte yacian apartados de todo trato y comuni- 
cacion con las sociedades de nuestro continente, no pudo rea- 
lizarse hasta el instante venturoso en que constituida la Europa 
y robustecido el poder de los Estados por el predominio de las 
grandes rnonarquias se reunen a ello todos los demas elemen- 
tos indispensables para el caso. 

Colon, nacido en la risuena y pintoresca Italia, llevando en 
su alma el espiritu del Renacimiento, del que se apodera y saca 
a flote con voluntad firme e inquebrantable las ideas profesadas 
por algunos sabios que le precedieron, y por la mas sana parte 
de sus contemporaneos, representa el genio superior, colocado 
en el limite de dos grandes edades de la vida e historia univer- 
sal para el cumplimiento de fines providenciales, cuyas leyes 
necesariamente se cumplen, aunque a los hombres sea solo dado 
acreditarlas, cuando las observan y ven realizadas. 

Ei dia en que el inspirado nauta encuentra dispuestos los 
materiales, que anteriormente las edades y generaciones ha- 
bian atesorado, puede llevarse a cabo el importantisimo y ex- 
traordinario hecho que ha merecido llamarse Descubrimiento 
de America (11, porque en Colon, segun nuestro humilde y 
leal parecer, se simbolizan y compendian los tres grandes fac- 
tores que en la Edad Media pugnaron por abrirse camino; pero 
que individualmente cada uno de ellos fui: esteril para el logro 
de la empresa. D e  un lado las maravillosas intuiciones y cono- 
cimientos cosmograficos, que llegan a producirle la idea tenaz 
y firme conviccion respecto a la$osibiZidaddel viaje que desde 
luego plantea y propone; de otra parte su entusiasmo religioso 
y ardiente fe, que semeja renovar la de los Pa@ y monjes ir- 
landeses, impulsandole a llevar las doctrinas y creencias cris- 
tianas a pueblos sumidos en la mas espantosa idolatria; final- 
mente, la intrepidez y arrojo de experto navegante, habil en 
cosas de marear, que igualan, si no superan, al valor y audacia 
de los normandos, y que, como a ellos, le permite desafiar los 
peligros del Atlantico. 

( 1 )  Con raz6n ha dicho el eminente geografo Reclus estas palabras: •áLa llegada de 
Colon al Nuevo Mundo es acontecimiento, que bajo el punto de vista de la historia 
general parece ser el hecho glorioso por excelemia. Nouvelle Geogrnphie universelle, t. XV, 
pagins, 73. 



Concluyamos, pues, reconociendo que si America habia sido 
visitada por hombres del Norte, a CoMn y a Espafia se debe 
la inmarcesible gloria de que al llegar la fecha, cuyo Centena- 
rio conmemoramos, aquellas regiones no fueran ya, como 
abandonadas playas o una porcion mas de tierra en la inmensi- 
dad desconocida del planeta, y en la que algun europeo afortu- 
nado hubiese puesto la planta, sino por el contrario, un Mundo 
verdaderamente nuevo que desde entonces y para siempre que- 
daba abierto a los fulgidos esplendores de la Religion, de la 
Ciencia, del Arte, del Comercio y de la Historia.-He dicho. 
(Grandes y repetidos api'ausos.) 
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Defiriendo a una invitacion que es para mi muy honrosa, he 
venido a este sitio sin calcular de momento las dificultades que 
habria de vencer para salir airoso de mi einpeno. 

Requiere el asunto que voy a tratar el auxilio de cartas o ma- 
pas que faciliten la inteligencia del texto, y al prescindir de esa 
representacion grafica por el temor de fatigar vuestra atencion, 
me he visto precisado a compensar esa falta en la manera que 
he encontrado mas aceptable y procedente. 

No espereis de mi las galanas frases, los periodos armoniosos 
y los elevados conceptos a que os tienen acostumbrados los ora- 
dores elocuentes que me han precedido en esta catedra. 

P o r  eso me recomiendo a vuestra indulgencia, y reclamo de 
los que me escuchan la mas benevola atencion ; prometiendoos 
en cambio, ser lo mas breve que me sea posible, a fin de que no 
se os agote la paciencia. 

Pronto se cumpliran cuatrocientos anos del descubrimiento 
del Nuevo Mundo, de esa vastisinia porcion del globo terraqueo 
que llamamos impropiamente America; acontecimiento el mas 
trascendental quiza de la historia de la humanidad y que sirve 
de providencial punto de partida a la edad moderna. 

Tiempo es ya de que se desvanezcan las dudas que se han 
venido suscitando acerca de los lugares visitados por primera 



vez por el insigne Colon, por los esforzados hermanos Martin 
Alonso, Francisco Martin y Vicente Yanez Pinzon, y por sus 
companeros, hombres valerosos todos, y muchos de ellos inari- 
nos de los mas aventajados de su epoca. 

Mas de una vez se ha intentado despojar a Espana de 1.a glo- 
ria de este asombroso descubrimiento, alegando algunos, como 
Bossi, que pertenece enteramente a Italia, porque en ella na- 
cio Colon. Consecuencia peregrina que prueba no solo la ene- 
mistad marcada de Bossi hacia los espanoles, sino ademas su 
falta de imparcialidad y de sana logica, como se ve leyendo su 
Vida de Col&. 

No es mi objeto resenar las vicisitudes de la agitada existen- 
cia del que fue primer Almirante de las Indias, D. Cristobal 
Colon. D e  esa importante tarea se han ocupado con mas o me- 
nos fortuna, entre los espafioles, su hijo D. Fernando, Pedro 
Martir de Angleria, el bachiller Andres Bernaldez, Fr. Barto- 
lome de Las Casas, Gonzalo Fernandez de Oviedo, Antonio de 
Herrera, Francisco Lopez de Gomara, D. Juan Bautista Mu- 
noz, D. Martin Fernandez de Navarrete y otros historiadores 
distinguidos. Y entre los extranjeros, Prescott, Campe, Bossi, 
Humboldt, Irvirig, Roselly de Lorgues, Helps, y tantos otros 
sabios y eruditos criticos admiradores del genio del gran des- 
cubridor. 

Me propongo solamente exponer el resultado de mis investi- 
gaciones para fijar de una manera cierta cual fue la isla de las 
Lucayas, donde desembarco por primera vez Colon, y cual el 
puerto de la costa norte de Cuba, en el que recalo con sus ca- 
rabelas. 

Esto, no  obstante, seame permitido recordar, antes de entrar 
en materia, los datos que han llegado hasta nosotros referentes 
a los antepasados de Colon y los principales hechos de su vida. 

La familia Colombo se extendio no solo por muchas pobla- 
ciones de la Liguria en la alta Italia, como Genova, Savona, 
Cogoleto, Cuccaro, Piacenza y Milan, sino tambien por las 
costas de Francia que banan las aguas del golfo de Leon. 

Si por ventura descendia Colon de noble estirpe, reveses de 
fortuna o los vaivenes de la fragil naturaleza humana, hicieron 
quiza bajar a sus abuelos de una posicion elevada, obligandoles 



a mantenerse en otra mas humilde; que si entonces se miraba 
hasta cierto punto con menosprecio, no imprimia, sin embargo, 
verdadera mancilla sobre aquellos que ganaban su sustento con 
el sudor de su frente y el industrioso trabajo de sus manos. 

Dice a este proposito D. Fernando Colon: •áLa gloria de mi 
padre era tan grande, que no necesitaba lo ilustrasen sus ante- 
pasados.~ 

No ha satisfecho a muchos cronistas que Colon haya enno- 
blecido por si mismo su linaje con sus altos hechos, y quieren 
suponerlo oriundo de los Condes y senores del castillo de Cuc- 
caro; pero ningun documento ni razon plausible pueden hacer 
valer en apoyo de su creencia, y solo se sabe con certeza que 
ya por los anos de r rqr era ciudadano de Genova un Colombo, 
ascendiente, segun toda probabilidad, de nuestro Almirante. 

En cuanto a los Almirantes tio y sobrino, de apellido Colom- 
bo, que se distinguian por los dictados de e l  viejo y e l  mozo, y 
que sirvieron bajo las banderas de Francia como atrevidos cor- 
s a r i o ~  principalmente, es de creer fueran parientes del descu- 
bridor, y que a ellos aludia en la carta que escribio a una dama 
de la aristocracia espanola, cuando afirmaba que no era el, Colon, 
el unico Almirante que habia habido en su familia. 

Fue  su abuelo Giovanni Colombo, avecindado en Quinto, y 
su padre 1)omenico Colombo, tejedor de panos, el cual nacio en 
Genova en 1406, paso algun tiempo en Savona, se caso con 
Susana Fontanarossa, hija de un labrador, y por fin se fijo en 
la ciudad de su nacimiento, hasta su muerte, que ocurrio en 1498; 
trece anos despues que la madre del Almirante. 

Tuvo este matrimonio cuatro hijos: Cristoforo, que se llamo 
despues D. Cristobal Colon ; Giovanni Pelegrino , que murio 
joven; Bartolome, que llego a ser Adelantado de la Espanola 
en 1494, y murio en Santo Domingo en I 5 14; Giaccomo r j  Uie- 
go, muy querido del Almirante, y Bianchinetta o Blanca, mujer 
de Giaccomo Bavarello, de oficio tocinero. 

Por  muchos anos ha sido motivo de discusiones acaloradas el 
lugar donde vino al mundo Colon, y aunque en favor de Cogo- 
leto se inclinaba la opinion popular, no faltaban tampoco argu- 
mentos para probar que era natural de Finale, de Oneglia o de 
Savona, pueblos situados al poniente de Genova, 6 bien de 



Quinto, de Nervi o de Boggiasco, de la parte de levante. 
Poco a poco, sin embargo, los partidarios de una u otra loca- 

lidad han ido cediendo en sus pretensiones y confesando que 
ninguna como Genova podia vanagloriarse de haber sido patria 
del Almirante. 

Entre otros testimonios que existen en pro de Genova, es 
quiza el de mas valor el que contiene la institucih del mayo- 
razgo, hecha en Sevilla en 22 de Febrero de 1498, en el cual dice 
el Almirante ..... : •áque siendo yo nacido en Genova, etc.•â, y mas 
abajo ..... : •ála persona que heredare el dicho mayorazgo, que 
tenga y sostenga siempre en la ciudad de Genova una persona 
de nuestro linaje ....., pues que de ella sali y en ella naci ..... •â 

Don Fernando Colon declara tambien en su testamento que 
su padre erajinoves. 

No puede caber, por tanto, la menor duda ni vacilacion sobre 
este punto. 

Colon nacio, pues, en Gknova, hacia el ano de 1436; entro 
de tierna edad en la Universidad de Pavia, donde adquirio los 
principios de las ciencias matematicas y naturales, cuyo cono- 
cimiento le fue de gran provecho durante su vida; y dejando los 
estudios acadernicos antes de haber cumplido los quince anos, 
abrazo decididamente la arriesgada profesion del marino. 

E n  Genova, era natural que se le despertase la aficion a los 
viajes por mar, y a considerar este elemento como el gran campo 
para las empresas lucrativas y para los mas gloriosos descubri- 
mientos. 

Por  entonces eran objeto de las conversaciones de los nave- 
gantes y mercaderes, la maravillosa relacion de los viajes por 
Africa y Asia del veneciano Marco Polo, y no faltaba quien 
pensase en ir a las Indias, o sea al oriente del Asia, por poniente, 
ii fin de no corres los riegos que ofrecia la tierra firme y las difi- 
cultades con que se tropezaba para conducir las mercancias. 
Quiza tambien, si no conocio Colon al fisico Aorentino Pablo 
Toscanelli, cuando estudiaba en Pavia, es indudable que no 
debia ignorar la hipotesis de aquel sabio basada en la redondez 
de la tierra, respecto a la distancia a que suponia se encontra- 
ban los reinos del Catay y de Cipango, o sean de la China y del 
Japon, partiendo de Europa hacia el poniente. 



Por  acaso, reflexionando sobre esta novisima teoria, pudo 
entonces brotar en la mente del insigne genoves la atrevida idea 
que mas tarde habia de madurar y poner en practica con el 
exito feliz que el mundo admira. 

Tuvo Colon por maestro y protector en su aprendizaje inari- 
nero a su presunto pariente el almirante Colombo de Cogoleto; 
asi lo asegura D. Fernando y se deduce de las cartas y noticias 
referentes a estos sucesos. 

Formaba parte de la escuadra que a las ordenes de Colombo 
el Mozo armo Renato de Anjou en 1459 para apoderarse del 
reino de Napoles, y como capitan de galera hizo Colon varias 
expediciones por todo el Mediterraneo, ejercitandose, no solo 
en la navegacion, sino tambien en el arte de la guerra. 

Por  aquel tiempo excitaban poderosamente laiinaginacion de 
los hombres esforzados, y particularmente de los navegantes, 
los descubrimientos de los portugueses a lo largo de la costa 
occidental de Africa. 

Algunos genoveses, entre otros, se presentaban a ofrecer sus 
servicios en la corte, bajo el patrocinio del infante L). Enrique, 
y animado Colon de un noble estiinulo, se decidio a fijar su re- 
sidencia en Lisboa hacia el ano de 1470. 

Alli conocio y trato a Bartolome Perestrello, uno de los mas 
celebres capitanes de nao, quien, por encargo del Duque de Vi- 
seo, habia llevado a cabo el descubrimiento de las costas de 
Guinea. 

En  1474 contrajo matrimonio en Lisboa con D." Felipa Mo- 
niz de Mello, hija del antes citado ; siendo de advertir que por 
una practica bastante frecuente en las mujeres portuguesas, usa- 
ba el apellido Moniz , de su madre, en vez de Perestrello, y en 
segundo lugar el de Mello, que era el de una de sus abuelas. 

Ocupabase entretanto Colon en delinear cartas nauticas y en 
otros trabajos cientificos, aprovechando la habilidad y la inteli- 
gencia superior de que se hallaba dotado. Muerto Perestrello, 
heredo de el sus papeles y mapas, que eran interesantes y cu- 
riosos; con cuyo examen vino en conocimiento de las explora- 
ciones hechas por su suegro y de lo que se decia acerca de 
tierras vistas por varios marineros en distintos parajes al oeste 
de las Azores. 



Estas noticias vagas e incompletas le estimularon a visitar la 
costa de Africa y las islas de Madera y Porto Santo, afanandose 
mas y mas, sin descanso , en adquirir nuevos datos ; pe:-o ten- 
diendo siempre a buscar un camino para las Indias por el oeste, 
como indicaba Toscanelli, mas corto que el perseguido por los 
portugueses contorneando el continente africano. 

Entretanto no descuidaba el estudio de la cosmogra.fia y el uso 
del astrolabio para observar las alturas del sol, instruinento as- 
tronomico de reciente invencion y que era aun poco conocido. 

Por  los anos de 1477 navego por los mares del norte de Eu- 
ropa, visito las costas de la Gran Bretafia y llego hasta la Islan- 
dia, segun se deduce de una nota escrita de mano del Almirante 
mismo, de la cual inserto una copia su hijo D. Fernando en el 
capitulo IV de su historia. E n  ella designa Colon a Islandia 
como la ultima Tule de Tolorneo, y dice que fue a ella en el 
mes de Febrero y que no encontro el mar helado. No obstante, 
hallandose esta isla desolada mas alla del circulo polar artico, 
rodeada casi todo el ano de bancas de hielo, no debio parecer 
propia aquella latitud a Colon para desde ella dirigirse a po- 
niente, tanto mas cuanto el Catay y las regiones descritas por 
Marco Polo se hallaban en latitudes mucho mas bajas y tem- 
pladas, como las de la Europa meridional. 

Siempre fijo en el heroico proposito que lo dominaba de dar 
con las Indias para convertir sus habitantes a la religion verda- 
dera, y reunir un tesoro para conquistar los Santos Lugares de 
Jerusalen, regreso a Lisboa considerando que era llegado el 
motnento de probar fortuna, lanzandose al mar tenebroso de los 
antiguos. 

Tamana empresa no podia afrontarse sin recursos abundantes 
de bajeles, bastimentos, hombres y dinero. Colon se dirigio en 
1480 a Genova, su patria, en busca de lo que necesitaba, y ofre- 
cio a aquella republica comercial las primicias de sus incesantes 
y laboriosas cavilaciones. Pero  sus compatriotas desecharon sus 
ofertas, fundandose principalmente en el desgraciado exito que 
habia tenido una expedicion a traves del Oceano, en la cual 
perdieron la vida dos infelices genoveses, y llegaron hasta to- 
mar sus planes como delirios de su imaginacion exaltada. 

Se tiene por cierto, y es ademas muy verosimil, que despues 



hizo igual proposicion a Venecia, donde fue tambien rechazada 
por considerarla impracticable. 

E n  vista del mal exito de sus pretensiones en Italia, tornose 
Colon a Portugal, donde reinaba a la sazon D. Juan 11. 

Este Principe acogio con afabilidad al navegante genoves, y 
aun le prometio auxiliarle en su empresa; pero no habiendo lle- 
gado a un acuerdo uno y otro, sometio el Rey el asunto a una 
junta de teologos y geografos, ante la cual presento Colon sus 
planes, con las explicaciones que conceptuo necesarias. 

La experiencia nos ensefia que en general los consejos, las 
juntas y las corporaciones sabias reciben con desconfianza a los 
inventores y proyectistas. 

No es extrano, pues, que aquellos personajes, respetables por 
su edad y posicion social, tuviesen por inaceptable una propo- 
sicion que echaba por tierra las leyes admitidas respecto a la 
navegacion y a la geografia, y que hasta parecia opuesta a los 
designios de la Providencia y a las Santas Escrituras. 

Esto no obstante, parece ser que el Padre Calzadilla, Obispo 
de Ceuta, que en la junta capitaneaba el bando contrario alpro- 
yecto, sugirio al Rey que secretamente se equipase un bajel para 
que probase a llevar a cabo la idea de Colon, navegando hacia 
poniente. E l  bajel salio en efecto con todo sigilo, pero regreso 
a Lisboa sin haber adelantado nada, porque los tripulantes no 
se determinaron a seguir en direccion al oeste cuanto era pre- 
ciso. Resultado que correspondia en justicia a la mala fe y des- 
lealtad con que se habia procedido. 

Descontento Colon del comportamiento de la corte de Por- 
tugal; muerta ya su mujer, y no ligandole a aquel pais ningun 
lazo de familia, abandono a Lisboa, y mientras despachaba a su 
hermano Bartolome con un memorial para el rey Enrique VI1 
de Inglaterra, pidiendole proteccion para sus atrevidos proyec- 
tos y llevando ademas un mapamundi dibujado por aquel, se 
traslado al pequeno puerto de Palos, cerca de Huelva, acom- 
panado de su unico hijo Diego, que podria tener ocho anos de 
edad. 

E n  los comienzos de 1485 se hallaba Colon en Castilla, y, 
provisto de una carta de recomendacion que le dio su amigo el 
Padre Marchena para el Prior del Prado, Fr. Fernando de Ta- 



lavera, confesor de la reina Isabel, se puso en camino para Cor- 
doba, donde se aposentaba por entonces la corte ; siendo bien 
recibido por aquel magnate. 

Los Duques de Medinasidonia y de Medinaceli, con qwienes 
trabo conocimiento el infatigable genoves, lo animaron a prose- 
guir sus propositos y hasta le prometieron, especialmente el se- 
gundo, equipar ii sus expensas una carabela. 

Pero de nadale hubiera servido a Colon la simpatia mezclada 
de asombro que inspiraban sus sublimes teorias a Ios hombres de 
espirjtii noble y levantado y de generosos instintos, como el 
medico Garcia Hernandez de Palos, que era muy dado al estu- 
dio de las ciencias geograficas y astronomicas; como el virtuoso 
Fr. Juan Perez, que fue su constante y desinteresado amigo; 
como los entusiastas proceres Medinasidonia y Medinaceli, y 
los sagaces palaciegos Santangel y Alonso de Quintanilla, sin la 
decidida proteccion que desde un principio merecio de la mdg- 
naniina Reina de Castilla, Isabel la Catolica. 

La perspicacia es natural en la mujer,  y cuando a ella se une 
un corazon bondadoso y sensible, los proyectos que a los hom- 
bres frios y poco dispuestos al entusiasmo parecen descabella- 
dos productos de una razon enferma, adquieren forma y posibi- 
lidad, sobre todo si estan iluminados por los resplandores de 
una fe viva y sincera. 

E1 noble continente y distinguido porte del genoves, desam- 
parado y sin hogar en extranjero suelo ; su fascinadora palabra; 
su mirada franca, que era la expresion de su clara inteligencia, 
no podian menos de causar un efecto favorable y duradero, y 
al desarrollar su gran pensamiento, basado en las mas puras 
fuentes de la religion cristiana, por fuerza tenia que conmover 
las mas reconditas fibras de un corazon facil de entusiasmarse 
al impulso de moviles santos y elevados. 

Isabel de Castilla, con su inalterable fe religiosa y su magna- 
nimo corazon, creyo en las sublimes y portentosas promesas de 
Colon, y le protegio hasta su muerte. 

Fernando de Aragon, profundo politico y prudente calcula- 
dor, sin deslumbrarse por las brillantes ofertas del aventurero 
genoves, dudo del exito de ellas hasta qile la evidencia demos- 
tro su posibilidad. 



Voy a transcribir aqui, por ser pertinente, un trozo de la 
carta del Almirante viejo al aya (que habia sido) del prin- 
cipe D. Juan, escrita hacia el ano 1500. 

•áEn todos hubo incredulidad, y a la Reina mi senora dio de- 
110 (Dios) el  espiritu de inteligencia y esfuerzo grande, y la hizo 
de todo heredera, como a cara y muy amada hija. La posesion 
de todo esto fui yo a tomar en su real nombre. La ignorancia 
en que habian estado todos quisieron enmendalla, traspasando 
el poco saber a fablar de inconvenientes y gastos. Su Alteza lo 
aprobaba, al contrario, y lo sostuvo fasta que pudo ..... •â 

Segun el retrato que del Almirante nos ha dejado su hijo don 
Fernando, era de elevada estatura y hermosa presencia, de ros- 
tro oval, de color blanco y sonrosado. Muy robusto de cons- 
titucion, tanto, que si los sufrimientos, los trabajos y las contra- 
riedades no la hubiesen destruido, habria podido alcanzar una 
edad muy avanzada. 

E n  su mocedad tenia el cabello rubio, pero a los treinta anos 
ya estaba casi blanco. 

Durante su estancia en Cordoba, cautivo el corazon de una 
doncella noble, llamada D." Beatriz Enriquez, de la cual na- 
cio D. Fernando, preclaro y erudito historiador de la vida del 
Almirante, cuya muerte fue una perdida irreparable por mu- 
chos conceptos. 

No era oportuno el momento para que la corte de Espana se 
comprometiera en una empresa que los mas benevolos tenian 
por dudosa y temeraria. 

La larga y pertinaz guerra que sostenian los Reyes Catolicos 
contra los moros de Granada, tenia exhausto el Erario. 

E l  heroe genoves, en tanto, fatigado de las dilaciones pala- 
ciegas y de seguir detras de la corte, a veces falto de recursos, 
y deudor casi siempre a la generosidad de sus protectores y 
amigos, iba perdiendo la paciencia. 

Por  fin, corriendo el ano de 1487, despues de muchas yreite- 
radas solicitudes, obtuvo que se examinasen sus proyectos por 
una Comision o Junta de teologos y cosmografos; pero aun 
cuando estaban de sn parte los ~ n a s  ilustrados de ella, estos 
constituian el menor numero, y el resultado no correspondio 
por entonces a los deseos y a las esperanzas de Colon. 



Comentando Bossi este hecho, fundado e n  falsas premisas, 
en su Vi'ta di C'ristoforo Colombo, se expresa asi: •áE'l$royecto 
fuk enrtregado a l  examen de hombres inex$ertos, que, igno;ando 
l o s ~ r i n c i ~ i o s  de la cosmogrufe'a y de la nautica, juzgaron im- 
$ractica ble la  empresa.•â 

/Los mejores cosmografos del Reino! j Y que cosmografos! 
Una  de sus $rincz$ales objeciones era ,  que si una  nave se en- 

golfaba demasiado hacia e l  Poniente, coino pretendia Colon, 
seria a r r a s t r ada  fior efecto de la redondez del globo, no $u- 
diendo, por  lo tanto, r e p e s a r  a Es@ana.  

E l  caballero Bossi se olvidaba que en Italia, su patria, niu- 
cho mas de un siglo despues del descubrimiento de las Indias 
occidentales, un Consejo de sabios eminentes y de teologos in- 
signes obligo a Galileo, a los setenta anos de su edad, a abjurar 
sus errores de rodillas, y a confesar que no era la tierra la que 
se movia, sino el sol, no pudiendo, sin embargo, evitar que 
aquel grande hombre, dominado por la fuerza de la verdad, de- 
jase escapar la inmortal frase de e p u r  si muove. 

que, pues, se escandalizaba Bossi, y con el tantos otros 
escritores empenados en deprimir a Espana, de  que en el si- 
glo xv, hombres tenidos por doctos dudasen de  la posibilidad 
de  que siendo la tierra redonda pudiese navegar un buque siem- 
pre en una mistna direccion sin caer en la inmensidad del es- 
pacio? 

N o  estaban en aquella epoca mas adelantadas las otras nacio- 
nes de Europa, ni era permitido a nadie, bajo penas severisi- 
mas, aceptar cualquiera novedad en las ciencias fisicas y natu- 
rales que pudiese aparecer como una falsa interpretacion de  las 
Sagradas Escrituras. 

j Cuantos inventores y cuantos hombres ilustres en las ciencias 
y en las artes han sido perseguidos y atormentados, hasta per- 
der la vida por el hierro o por el fuego, a manos de jueces fanati- 
cos e igiiorantes y de crueles verdugos que los miraban como 
reprobos y agentes del demonio! 

La  hipotesis sustentada por Colon se oponia a las creencias 
admitidas hasta entonces entre la generalidad de  los hombres 
reputados por sabios, y no obstante, aun de entre teologos tan 
eminentes como el gran cardenal Mendoza, y Fr. Diego de  Deza, 



Arzobispo de Sevilla, hallo benevola acogida, y a pesar del 
fallo desfavorable de la Junta, aconsejaron al atribulado geno- 
ves que no perdiese la esperanza, pues que los Reyes Catolicos, 
como era cierto, se comprometian por su intercesion a oirle de 
nuevo y a prestarle su poderosa ayuda, una vez libres de la 
guerra de Granada. 

Pero Colon no quiso aguardar mas; su espiritu se hallaba aba- 
tido por siete anos pasados en suplicas y gestiones de todo ge- 
nero, sufriendo desaires y humillaciones, teniendo que mendigar 
la proteccion de orgullosos proceres y de los altivos castellanos 
que trataban con desden a un extranjero a quien los mas tenian 
por iluso y por loco. 

Determino, pues, ausentarse para siempre de CastilIa ; pero 
no para dar de mano a su grande obra, antes bien quiso tentar 
un esfuerzo supremo cerca de la corte de Francia, de cuyo Rey, 
Carlos V I I I ,  habia recibido una invitacion forma1 para tratar 
de sus proyectos. 

Se traslado, pues, a Huelva, en 1491, donde su grande admi- 
rador y constante amigo Fr. Juan Peree, apoyado por el medico 
Garcia Hernandez, le insto a que suspendiera su viaje hasta ver 
el resultado de la tentativa que aquel buen religioso, antiguo 
confesor de la reina Isabel, se disponia a probar, para decidir 
de una vez el animo de la excelsa Princesa, cuyos sentimientos 
de admiracion por su sabio amigo eran conocidos. 

AccediO a ello Colon, y sin perdida de tieinpo se puso en 
camino el digno franciscano para Santa Fe ,  donde se hallaba la 
corte, y obtenida inmediatamente una audiencia de la Reina, 
logro por fin el tan deseado beneplacito, contribuyendo al buen 
exito varios personajes entusiastas amigos de Colon, y especial- 
mente Alonso de Quintanilla, Luis de Santangel y ia Marquesa 
de Moya, dama ilustre, amiga inseparable y confidente de la 
Reina Catolica. 

Colon se dirigio a la corte a tieinpo de presenciar la rendicion 
de Granada; obtuvo subsidios y las ordenes necesarias para 
habilitar las carabelas que habia de llevar en su viaje, y despuks 
de desarrollar de nuevo sus planes ante los Reyes, mejor dis- 
puestos a oirle, sobre todo Fernando, despues del importanti- 
simo triunfo conseguido con la terrninacion de la guerra de 



Granada, recibio de ambos Monarcas inequivocas muestras de 
aprecio. 

Sin ernbargo, las pretensiones de Colon parecieron exorbi- 
tantes, sobre todo la de ser nombrado Virrey y Capitan <general 
de las tierras que descubriese, con la decima parte de  las rentas 
que produjeren. 

E l  Rey Fernando no se avino de ningim modo A suscribir 
tal exigencia, y estas clausulas, a las cuales daba Colon gran 
importancia, como la tenian realmente, estuvieron a punto de 
ocasionar la ruptura de las capitulaciones, y entretanto, profun- 
damente disgustado el ilustre genoves, y decidido a no ceder 
ni un apice de los derechos y preeminencias que creia le eran 
debidos, y que no podian sufrir los nobles castellanos se conce- 
diesen a un advenedizo y obscuro navegante extranjero, se 
marcho apresuradamente de Granada con intencion de recoger 
a su hijo en Andalucia y ponerse en viaje para Francia 6 Ingla- 
terra. 

Pero la Providencia divina no permitio que la gloria del des- 
cubri~niento fuera de otra nacion que Espana, y en sus altos 
designios dispuso que el conflicto se arreglase satisfactoria- 
mente. 

Luis de Santcingel, Contador mayor de Aragon, defendio a 
Colon calurosamente, y dijo que si sus pretensiones eran gran- 
des, grandes eran tambien los beneficios que se iban a reportar 
por su medio. 

Isabel, lejos de ofenderse por estas razones, las acepto en 
todo su verdadero valor, y sin consultar mas que a su corazon 
nobilisimo, tomo sobre si la empresa, por la corona de Castilla, 
obligandose a empenar sus alhajas si el real Erario no contaba 
con fondos suficientes para sufragar los gastos de la expedicion. 

Colon que aun se hallaba a pocas leguas de Granada, volvio 
a la corte para asentar definitivamente las capitulaciones ante 
los Reyes. 

Formalizado por fin este acto importante, marcho a Huelva 
para preparar las tres carabelas que habian de salir de Palos. 



Ya no era aquel pobre pretendiente genoves despreciado por 
muchos y comprendido por muy pocos, sino el procer de Cas- 
tilla D. Cristobal Colon, Almirante de las Indias y del Oceano, 
presunto Virrey y Ca$pitiin general de las tierras que iba a descu- 
brir. El obscuro apellido del Colombo italiano fue reemplazado 
desde entonces para siempre por el glorioso del Colon caste- 
llano. 

Procedio el Almirante a activar el armamento y a reclutar la 
gente de mar, con ayuda de sus amigos de Huelva y Palos, y 
principalmente del P. Fr. Juan Perez y de Martin Alonso Pin- 
zon, cuya influencia como naviero y capitan de fama y expe- 
riencia era mucha entre los marineros de aquellas playas. 

N o  consta de una manera fehaciente que Martin Alonso 
hubiese prestado ademas auxilio monetario a D. Cristobal, y 
en los escritos que se conservan de este no se encuentra nada 
que de alguna luz sobre ese extremo. 

Por  el contrario, en el testamento y codicilo del Almirante 
se lee lo siguiente: 

•áEl  Rey y la Reina nuestros senores, cuando yo les servi con 
las Indias ; digo servi, que parece que yo, por la voluntad de 
Dios N. S., se las di como cosa que era mia, puedolo decir por- 
que importune a S. S. A. A. por ellas, las cuales eran ignotas e 
abscondido el camino a cuantos se fablo dellas, 6 para las ir  a 
descubrir allende de poner el aviso y mi persona S. S. A. A. no 
gastaron ni quisieron gastar para elllo, salvo un cuento de mara- 
vedis, e a m i  fue necesario de gastar e l  resto.•â 

A continuacion del testamento y codicilo siguen la memoria 
o apuntacion, de mano del Almirante, pero no menciona en ella 
a Pinzon ni hay rastro de que este o su familia hayan reclamado 
despues dinero alguno facilitado para el armamento de las cara- 
belas. 

P o r  lo demas, es muy probable que haya tenido que recurrir 
B la familia de Enriquez de Cordoba, a los Pinzones y a otras 
personas acaudaladas de Palos y de Huelva; pero, dado que 
existiesen semejantes compromisos, sin duda fueron satisfechos 
religiosa y puntualmente por Colon, sin mediar contrato escrito, 
por no ser necesario, y porque no dejaria pasar mucho tiempo 
sin saldar sus cuentas pendientes. 

2 



Era un viernes, el 3 cie Agosto de 1492, cuando despues de 
haber confesado y comulgado devotamente todos los que se 
embarcaron en la nao S ~ n t a  Mavia y en las carabelas Pinta y 
Nina, dejaron el puerto de Palos. 

E l  Almirante D. Cristobal Colon, al frente de un centenar de 
hombres, que en el tenian fijas sus miradas, los unos con envi- 
dia, los mas dudosos del exito, y los menos obedientes y respe- 
tuosos, debia hallarse en una situacion de tal modo excep- 
cional, que no encuentro expresiones para dar siquiera una 
ligerisima idea de ella. 

Todo aquel que haya leido con detenimiento el Diario del 
Almirante, redactado con la proverbial sencillez de esa clase 
de documentos, ha debido forzosamente llenarse de admira- 
cion, al considerar la osadia, la constancia y la fe inquebranta- 
bles, con que aquel grande hombre y los heroes que con el par- 
ticiparon de la gloria del primer viaje transatlantico hacia el 
Oeste, dieron cima a su arriesgada empresa. 

 quien al llegar a los acaecimientos del dia I I de Octubre 
de 1492 no siente latir su corazon a impulso del mas noble en- 
tusiasmo, figurandose el momento en que el Almirante ve aque- 
lla luz que va de un lado a otro? 

cuando la Pinta, adelantandose por ser mas velera, dis- 
para el canonazo indicador de tierra ..... ? 

La imaginacion se transporta a aquellos ya remotos tiempos, 
y con un poco de esfuerzo se representa el teatro de aquella 
escena tierna y conmovedora, iinica en su genero. 

Al navegante mas que a otro alguno, al conocedor de los pai- 
ses descubiertos por Colon, es al que con justo derecho perte- 
nece la facultad de apreciar con exactitud los hechos tales como 
pasaron, y de darse cuenta en cierto modo de lo que pensarian 
los admirados marinos al contemplar el Nuevo Mundo que, poco 
5 poco, y como por ensalmo, se iba desarrollando ante sus ojos. 

!Loor eterno al inmortal Colon, que fue el primero que uti- 
lizo con kxito la brujula o aguja nautica, para guiarse en la na- 
vegacion de altura, hasta descubrir tierra por poniente! 

iLoor eterno tambien a los hermanos Pinzon, que le ayuda- 
daron en su colosal empeno, contribuyendo con sus personas, 
sus deudos y sus bienes! 



Mas no olvidemos a la reina Isabel de Castilla, esa gran figura 
de la Historia, esa santa mujer, orgullo de su sexo y gloria de 
nuestra patria, que fue el angel tutelar de Colon. 

La idea del descubrimiento de las Indias occidentales fue, 
sin duda alguna, del insigne genoves, y por ella trabajo sin des- 
canso uno y otro dia. 

Pero el hecho mismo del descubrimiento, en cuanto a su po- 
sibilidad, se debe a la excelsa Princesa, que, a ser preciso, hu- 
biera sacrificado sus joyas todas para costear los gastos de la 
expedicion. 

Sin el genio de Colon no se hubiera pensado en tal empresa, 
en aquella epoca por lo menos. 

Sin el corazon de Isabel no se hubiese llegado a poner en 
practica en mucho tiempo. 

E l  extracto del Diario de navegacion del primer viaje de Co- 
lon, escrito muchos anos despues por Fr. Bartolome de Las 
Casas, con presencia de los datos mas fidedignos y principal- 
mente de una copia de la Nislovz'a de Colon que el hijo de este! 
D. Fernando, publico a principios del siglo xvr, es la fuente a 
que han tenido que acudir sin remedio todos los que se han 
ocupado del descubrimiento de las Indias occidentales, tanto 
los espafioles como los extranjeros. 

Es  verdad que por no haber sido Las Casas testigo de vista y 
por no conocer muchos de los lugares descritos por el Almi- 
rante, ni entender de cosas de mar, ha debido incurrir segura- 
mente en no pocas equivocaciones; pero asi y todo no es posi- 
ble negar que ese venerable documento, tal como ha llegado 
hasta nosotros, es la guia mejor que existe para seguir paso a 
paso los incidentes del primer viaje transatlantico hacia elOeste, 
y averiguar cuiles fueron los sitios que visitaron en su expedi- 
cion aquellos intr6pidos navegantes. 

Otra dificultad, que es comun a todos los codices y papeles 
antiguos, es descifrar las palabras, barbaras unas, abreviadas 
otras caprichosamente y escritas las mas c m  mala ortografia, y 
no siempre del mismo modo. 

No es de extranar, pues, que a pesar del exquisita esmero 
con que D. Martin Fernandez de Navarrete, y antes D. Juan 
Bautista Mufioz, trataron de interpretar, como debe enten- 



derse, el extracto del Diario de navegacion citado, no hayan 
conseguido asentar con certeza completa la situacion de los dos 
hechos culminantes de ese viaje, a saber, cual fue la primera 
tierra descubierta por Colon, y cual el punto a donde llego en 
la isla de Cuba. 

Un dato se conserva de la mayor importancia, respecto a la 
primera tierra visitada por Colon, y es el nombre que le daban 
los indios. 

E n  el Diario del Almirante, en sus cartas y en las distintas 
relaciones de aquel notable acontecimiento, consta de una ma- 
nera indudable que se llamaba GuanaAuni, la isla a que puso 
Colon San SaZvadov. Por  desgracia los graves cuidados de la 
instalacion en la isla Espanola, el interes creciente que inspi- 
raban las nuevas y extensas regiones descubiertas, hicieron ol- 
vidar aquella pequena isla, alejada por otra parte del centro 
principal del movimiento, y solo quedaron de ella vagos recuer- 
dos, noticias incompletas y el nombre que tenia entre los indi- 
genas lucayos. 

Entretanto, pasada la fiebre de los primeros momentos, y 
mucho despues han ido ocupandose los escritores nacionales y 
extranjeros en la noble empresa de completar las noticias que 
se tenian de la derrota de Colon, a fin de seguirla hasta el ter- 
mino de su primer viaje, sin omitir ninguna circunstancia de 
intergs. 

Desde entonces, historiadores y geografos, hombres de cien- 
cia, eruditos academicos, infatigables bibliofilos y marinos ilus- 
tres, han dedicado largas vigilias al estudio de los anales coeta- 
neos, a registrar papeles viejos y escudrinar libros referentes a 
la historia de los primeros establecimientos en el Nuevo Mundo, 
y hasta en hacer excursiones maritimas, a fin de conseguir que 
cesara de una vez la incertidumbre, respecto a los puntos cues- 
tionable~. 

Entre los extranjeros, corresponde la primacia al sabio histo- 
riador ariglo-americano, Washington Irving, quien, despues de 
haber permanecido varios anos en Espana consagrado al estu- 
dio de nuestras costumbres, procuro aumentar el caudal de sus 
conocimientos historicos con las noticias que hallo en nuestros 
archivos y bibliotecas, publico en 1828 la Historia de Zu vida 



y de 10s viayis de Cristobal Colon, quiza la mejor que se cc- 
noce, y no contento con eso, dirigio una exploracion a las islas 
Lucayas y a la isla de Cuba, para dar a su obra todas las garan- 
tias posibles de exactitud. 

Segun la hipotesis admitida por Irving, la isla Cat (o del Gato) 
es la misma que Colon denomino San SaZvadov, y por eso en 
muchas cartas y mapas se la designo por ese nombre, y gene- 
ralmente por el de isla grande de San Salvador. 

Siguen la opinion de W. Irving los alemanes Campe y Hum- 
boldt, el laborioso geografo cubano D. Jose Maria de la Torre, 
el economista La Sagra y otros. 

Merece lugar preferente, entre los espanoles, el infatigable 
D. Juan Bautista Munoz, quien con grande laboriosidad, exacto 
juicio y sin igual constancia, se dedico a reunir multitud de 
piezas manuscritas, que por desgracia no tuvo tiempo para co- 
leccionar por completo, y dio a la estampa en I 793 el primer 
tomo de su Histoviu deZNuevo Mundo, en la cual hace una 
exposicion sencilla, clara y ajustada fielmente a la verdad de 
las hechos principales del descubrimiento. 

E l  erudito historiador anglo americano Henry Harrise se ex- 
presa en estos terminos, al hacer la biografia de Munoz : 

•áEl resultado de sus investigaciones fue una coleccion consi- 
derable de copias de los siglos xv, XVI y XVII, preciosamente 
escogidas. Se encuentran tambien copiosos indices de los rna- 
nuscritos que se conservaban en las principales colecciones de 
la. Peninsula; con auxilio de estas piezas escribio Munoz el pri- 
mer volumen de su FlzStoria del Nuevo Mumio. Esta historia 
no es un tejido de frases huecas y de afirmaciones atrevidas. 
Por  el contrario, se nota un concienzudo estudio de los orige- 
nes con estilo sobrio, imparcialidad y sangre fria, y para la 
epoca y el pais, critica.•â 

Don Francisco de Varnhagen dice tambien: 
•áJuan Bautista Munoz, el grande historiador de Indias, infe- 

lizmente malogrado antes de haber legado a la posteridad todo 
el fruto de sus vigilias, despues de haber reunido en muchos 
archivos y con mucha diligencia el grande aparato de documen- 
tos, de los cuales la publicacion de una pequena parte vino a 
establecer la reputacion de Navarrete, Juan Bautista Munoz, 



deciamos, reconociendo que a la San Salvador de las cartas fal- 
taban condiciones para poder ser aceptada por la isla a que Co- 
lon di6 este nombre, segun las indicaciones de su derrotero, se 
decidio a considerar como tal a la isleta que en las antiguas car- 
tas espanolas se nombra Guanima y hoy se dice Wat1ing.y~ 

Y anade mas abajo: •áNavarrete pretendio sustituir 1.a Wat-  
ling nada menos que con una de las Turcas.•â 

En efecto; sin razon plausible y con ligereza imperdonable 
en un hombre tan eminente como era el sabio marino y aca- 
demico D. Martin Fernandez de Navarrete, quiso que Colon 
hubiese ido a dar con la isla mas al Norte del grupo de las 
Tzrrcas, idea que no puede aceptarse en manera alguna ante 
un examen imparcial. 

Pero es aun mas extrano que De Varrihagen, que critica a 
Navarrete por su equivocada creencia, caiga en un error senie- 
jante, tomando por la Gztanaham' la Mayaguana o Mari- 
gunna, como hoy se llama. 

La opinion de Munoz prevalece en el dia, y con gusto debo 
consignar aqui, como prueba de este aserto, que en el derrotero 
de las Antilllas, publicado en Madrid en 1890, se lee lo siguiente 
(pag. 805): •áLa isla Watling 6 San Salvador, que reune las ma- 
yores probabilidades de ser la primera tierra que piso Colon en 
el Nuevo Mundo...,.>> 

Conviene tambikn advertir que en las cartas espanolas se da 
el nombre de isla grande de San Salvador a la del Gato 6 Cat 
de los Ingleses, y el de San Salvador tambien a la de Watling. 

Por  ser pertinente a mi proposito, voy a copiar aqui lo que se 
lee en la pagina 533 y siguientes del primer tomo de la gran- 
diosa obra titulada CvzStobal CoZon, que acaba de dar a luz el 
ilustrado cuanto modesto Director de la Real Academia Sevi- 
llana de Buenas Letras, D. Jose Maria Asensio: 

•áHase discutido y continua discutiendose con grande em- 
peno en todas partes, pero muy especialmente por la Sociedad 
Hidrografica que en Washington dirige Mr. Patterson, cuales 
fueron los primeros puntos de las Antillas que visito Colon, y 
sobre todo, cual de aquellas islas es la famosa Guanahani, que 
t:I bautizo con el nombre de San Stalvadov. Ni Hernando Co- 
lon, ni Las Casas, ni Herrera, la determinaron con precision y 



exactitud. Don Juan Bautista Munoz, que reparo esafalta, diose 
a creer y asegurar que la verdadera Guanahani  era la isla 
Watling, de cuatro leguas de extension, y que esta situada a 
quince al E. de la isla del Gato (Cat island de los ingleses), que 
es la llamada San Salvador y la tenida generalmente por Guu- 
?zahani. Vino despues el Sr. Navarrete, y apoyado en el pode- 
roso testimonio del teniente de fragata D. Miguel Moreno, el 
cual acompano al almirante Churruca en su expedicion cienti- 
fica en las Antillas a fines del siglo anterior, sostiene que la ver- 
dadera Guanuhani  es la isla del Gran Tuvco, pequeno islote 
de una legua de extension al E. del banco Ilaniado Los Caicos 
en  el paralelo 2 1 ~  5. 

•âPero viene Washington Irving, y guiado por la pericia de 
un marino a~glo-americano, combate victoriosamente la aser- 
cion de Navarrete y restituye su derecho de primogenitura a 
S a n  SaZvadov Za Gvande. Abre esto nuevas discusiones e in- 
vestigaciones; y de una parte Varnhagen, 2e otra el comodoro 
Owen, y por ultimo, el capitan Becher, contienden, preten- 
diendo el primero que la verdadera Guanahani  es la isla Ma-  
zriguanu, y que de alli siguio Colon el rumbo a las islas Crooked 
y Acklin, de ellas a la isla Larga, tocando despues en la Exunza 
para volver sobre Long island y Crooked y dirigirse de aqui 
al puerto de Gibara, costa Noroeste de Cuba. Bien se ve en- 
tonces cuales de estas islas serian las denominadas por Colon 
L a  Conceficion, Fevnandina e I'sabeZa. 

>>El capitan Becher hace llegar primero a Colon a Watling, 
por haber el dia 7 de Octubre torcido el rumbo al Sudoeste, 
andando al Nordeste de la isla. D e  alli, circunnavegando por el 
Noroeste de la isla, se dirigio a Cayo Rum, que es la isleta a 
que por lo pequena no da nombre, y le hace tocar en el Cabo 
Santa Maria de la isla Larga (Long island), marchar despues ci 
la isla Ejcunza para volver a Long island (isla Larga), y de alli 
a la Boca de las Carabelas, en la isla de Cuba. 

•âMr. G. V. Fox (1881), que es la isla de Sanznna, al Nordeste 
de los Cayos, denominados Las Planas, y al Noroeste de Ma- 
rzkuana el primer punto de desembarco de Colon, el cual se di- 
rigio al Sursudoeste, tocando en la parte septentrional de las is- 
las Acklin y Crooked; de alli al Oeste, para solo tocar en Cabo 



Verde de la isla Larga (Long island), retroceder luego al cen- 
t ro  occidental de la Crooked, para d e  alli tomar el rumbo Sur- 
oeste, que le llevb al puerto del Padre,  costa norte de Cuba, 
entre la punta de Mulas y el puerto de Nuevitas del Pr~ncipe.  

•âEl  baron de Humboldt,  con la valiosa cooperacion de Wal- 
kenaer ha ilustrado grandemente la cuestion y apoyado fuerte- 
mente la opinion de Irving con las autoridades y razones que 
suministran los mapas e itinerarios de Juan de la Cosa, Diego 
Iiibeiro y D. Juan Ponce de Leon ..... •â 

E n  la misma obra se inserta una interesante carta del repu- 
tado cubano D. Juan Ignacio de Armas, de la cual citar6 algii- 
nos trozos: L... verdadero lugar del primer desembarco de 
Colon en America. Este es la isla Watling, designada como tal 
por D. Juan Bautista Munoz desde 1793; Navarrete en I $ 2 5 ,  

opto por el Gran Turco; W. Irving en I 828, por la isla Cat, o 
sea grande de  San Salvador, que ya poseia generalmente ese 
credito desde antes de Munoz; Beclier en I 856, otra vez por 
Watling; Varnhagen en 1864, por Mariguana; Fox en 1881, por 
Cayo Afwoodo Samana. Pero  entre esas cinco islas, solo Wat -  
ling corresponde a la descripcion de Colon. Segun este, Gua- 
nahalzi era una isla sin ninguna altura, rodeada de un arrecife 
con una gran laguna al niedio y con un buen puerto en su lado 
norte ..... •â 

Asi lo cree tambien el Sr. Leyva. 
N o  sera ocioso anadir que el mismo Navarrete tuvo ocasion 

de conocer la exactitud de la designacion hecha por Munoz. 
En una nota que dejo manuscrita para anadirla en una edicion 
posterior de  su libro, nota que reproduce 1). Miguel Rodriguez 
Ferrer  en su conocida obra sobre Cuba, decia lo siguiente: 
•áCon bastante fiindamento D. Juan Bautista Munoz, en su 
Histor ia  del  Nuevo Mundo, lib. 111, pag. r 2 ,  opina que la isla 
Guanahani ,  primera que descubrio el Almirante, era, en su 
concepto, la isla Watling.•â 

Sostienen esta misma creencia, de acuerdo con Munoz, Pes-  
chel, el capitan Becher, de la Marina Real britanica, Mr. Ma- 
jor, e1 Dr. Pietschmann y el Sr. Leyva. 

Po r  mi parte, debo anadir que antes de consultar los libros y 
documentos de  los cuales he entresacado cuanto he creido util 



para ilustrarme en la investigacion que persigo, me hizo deci- 
dirme en favor de la isla Watiing-, la carta trazada por Juan 
de la Cosa en 1500, cuyo original se conserva con el mayor cui- 
dado en el Museo Naval de Madrid, es un documento inapre- 
ciable, no solo por su merito excepcional, sino porque a pesar 
de las inexactitudes de forma y dimensiones de las islas y costas 
que trae dibujadas, arroja luz muy clara sobre algunos puntos 
dudosos, y gracias a ella no permite dudar, a mi entender, acerca 
de cual pudo ser la Guanahani  6 San Salvadov de Colon. 

Hasta ahora, los que se han ocupado de esta carta o mapa, 
inclusos Munoz y Navarrete, si bien nos la representan como 
un objeto curioso y de la mayor estimacion, me parece que no 
han sacado de ella gran fruto, quiza porque la falta de correc- 
cion del dibujo les haya movido a desechar su testimonio, con- 
siderandolo por ventura inadecuado para un estudio formal. 

Don Ramon de La Sagra, en el segundo tomo de su Historia 
de la  isla de Cuba (Paris, 1842), trae una copia calcada sobre 
la carta de la Cosa en la parte concerniente a las tierras e islas 
occidentales, que me ha servido de mucho para mi trabajo. 
Confrontando el trozo de la carta de Juan de la Cosa con el de 
la moderna de las islas Lucayas, se ve por la situacion respec- 
tiva de unas y otras islas, que la Guanahani no es otra que la 
Watling; circunstancia, a mi juicio, que constituye un argu- 
mento irrefutable, que me confirma mas y mas en mi opinion. 
Por  eso, causa extraneza que D e  Varnhagen, a pesar de la dis- 
crecion y tino con que aprecia los errores cometidos por Ir-  
ving y hasta por el mismo Navarrete, se einpeIie en afirmar que 
la isla Mayaguana, o Mariguana, es la verdadera Guanahani, fun- 
clandose, entre otras cosas, en una casual semcjanza de norn- 
bres entre Mayaguana y Guanahani. Por cierto que no es tanta, 
y al pronunciar estas palabras, desaparece con solo recordar 
que Las Casas nos ha dejado consignado textualmente que debe 
cargarse el acento sobre la ultima silaba. Mas parecido hay en- 
tre Guanirnii y Guanahani, siendo de advertir que algunos han 
nombrado por la primera a la Watling. De todos modos, aque- 
lla pretendida semejanza tendria algun valor, si en la carta de 
Juan de la Cosa no estuviesen la Mayaguana y la Guanahani 
designadas con sus denominaciones indigenas simultaneamente. 



Juan de la Cosa no ha podido equivocarse respecto a la ver- 
dadera Guanahani: hizo con Colon los dos primeros viajes; el 
primero en la nao Santa 1Mnvicx:, de la cual era maestre y d ~ e n o ,  
y el segundo como capitan y maestro de hacer cartas. 

Fue ,  pues, testigo presencial y era considerado como el mas 
habil piloto de su tienipo, y muy diestro en el trazado de cartas 
y mapas. Basta con la muestra que de su habilidad nos queda 
para admirar la delicadeza, la minuciosidad y la perfeccion re- 
lativa con que esta ejecutado el trabajo, dadas la epoca y los 
conocimientos que se alcanzaban entonces. 

Con deliberado intento he dejado para lo ultimo e! examen 
del Diario de Coli>n, por lo mismo que es la fuente iinica, por 
decirlo asi, de la cual proceden cuantas opiniones existen acerca 
de las primeras tierras descubiertas en el Nuevo Mundo. 

Paso por alto las peripecias de la salida del puerto de Palos 
el dia 3 de Agosto, de la llegada a las Canarias y la navegacion 
con rumbo al Oeste; pero antes de seguir adelante, voy a trans- 
cribir lo que trae dicho docuniento, acerca de un punto capital, 
que conviene tener presente: 

•áJueves 13 Setiembre ..... E n  este dia, al comienzo de la no- 
che las agujas noruesteaban y a la manana noruesteaban algun 
tanto.•â 

•áLunes 17 Setiembre ..... Hallaron (los pilotos) que las agujas 
noriiesteaban una gran cuarta y temian los marineros y estaban 
apenados, etc.•â 



Fue por primera vez notado por Colon el 13 de Septiembre 
de 1492 que la aguja magnetica, en lugar de dirigirse hacia la 
estrella polar o muy proximamente al Norte verdadero, decli- 
naba para el Oeste. Aquel grande hombre disimulo su inquietud 
al observar un fenomeno que era desconocido a los cosmogra- 
fos de la epoca, y despues de explicarlo a su manera, hizo lo 
posible para tranquilizar, no solo a los rudos indoctos marine- 
ros, sino tambien a los expertos pilotos y a los hombres mas 
ilustrados de entre sus companeros de viaje. 

E n  efecto; por entonces, sobre la costa de Portugal, hacia 
las Canarias, debia ser poco sensible la variacion de la aguja en 
el sentido oriental, pues que en el siglo XVI era ya casi nula. 
Segun las observaciones hechas posteriormente y la marcha ad- 
mitida para la oscilacion secular de la agujh magnetica, su 
declinacion seria probablemente de unos 20•‹ NO. en las inme- 
diaciones de las islas Lucayas, cuando Colon las descubrio, cir- 
cunstancia que conviene no echar en olvido, pues que explica 
las inexactitudes que se registran en las demoras y rumbos de 
que se hace mencion en el Iliario del Almirante, en su travesia 
por entre las islas y cayos que describe: 

Dice mas adelante: 
•áMartes 9 de Octubre ..... Navego al Sudueste, anduvo cinco 

leguas: mudose el viento al Oueste cuarta al Norueste y anduvo 
cuatro leguas; despues con todas once leguas de dia y a la no- 
che veinte leguas y media: conto a la gente diez y siete leguas. 
Toda la noche oyeron pasar pajaros.•â 

•áMikrcoles 10 de Octubre. Navegaron al Ouesudueste, an- 
duvieron a diez millas por hora y a ratos a doce, y algun rato a 
siete y entre dia y noche cincuenta y nueve leguas: conto a la 
gente cuarenta y cuatro leguas no mas. Aqui la gente ya no lo 
podia sufrir: quejabase del largo viaje; pero el Almirante los 
esforzo lo mejor que pudo, dandoles buena esperanza de los 
provechos que podrian haber. Y anadian que por demas era 
quejarse, pues que 61 habia venido a las Indias y que asi lo ha- 
bia de proseguir hasta hallarlas con el ayuda de nuestro Senor.•â 

•áJueves 1 1  de Octubre. Navego al Ouesudueste, tuvieron 
mucha mar, mas que en todo el viaje habian tenido.. . . . . . . . . . 

•âDespues del sol puesto, navego su primer camino al Oueste: 



andarian doce millas cada hora y hasta dos horas despues 'de 
inedia noche, andarian noventa millas, que son veinte y dos le- 
guas y media ..... E l  Almirante a las diez de la noche, estando en 
el castillo de popa, vido lumbre, aunque fue cosa tan cerrada 
que no quiso afirmar que fuese tierra, pero llamo a Pero Gu- 
tierrez, repostero destrados del Rey e dijole que parecia lum- 
bre, que mirase el y asi lo hizo y vidola ..... Despues que el Al- 
mirante lo dijo, se vido una vez o dos, y era como una candelilla 
de cera que se alzaba y levantaba ..... el Almirante tuvo por 
cierto estar junto a la tierra ..... •â 

Los iiidicios de la cercania de tierra eran cada vez mas fre- 
cuentes. 

Hacia tres dias que millares de pajarillos, a quienes la corte- 
dad de sus alas no permitia alejarse mucho de las costas, vola- 
ban hacia el Oeste; ademas habian cogido en el mar los ma- 
rineros un arbusto cubierto de un fruto encarnado, todavia 
fresco, y los vientos ya no eran tan constantes como en el ancho 
Oceano. Todo, pues, se aunaba para presagiar que se llegaba 
por fin al termino de aquella larga y penosa navegacion, y de 
que Colon iba a recibir el premio de su constzncia heroica. 

Era tal la certidumbre que tenia el Almirante de la proxiini- 
dad de la tierra, que, al anochecer del 1 1, tomo todas las pre - 
cauciones propias de los navegantes experimentados en tales 
casos. Recomendo la mayor vigilancia a los hombres de servi- 
cio, y mando acortar de vela, para evitar un choque posible 
con la tierra durante la noche. 

No se puede afirmar que la luz que creyo ver el Almirante, y 
con el Pero Gutjkrrez, existiese realmente, aunque pudo ser 
inuy bien alguna hacha resinosa que llevasen en una canoa; 
pero quiza solo fue una ilusion muy natural en el ansioso deseo 
del Almirante, cosa que por otra parte es inuy frecuente en la 
mar. 

:Cuantos no han creido ver distintamente la lnz de un faro 
que esperaban divisar en una noche obscura! 



Durante toda la noche se mantuvieron desvelados oficiales y 
marineros, y todos los tripulantes en fin, en la niayor agitacion 
y sin dejar de mirar al horizonte por la parte del Oeste, recor- 
dando la promesa de diez mil niaravedis hecha por los Reyes 
Catolicos para el primero que descubriese la tierra. 

La Piztu iba delante por ser inas velera. D e  improviso, a las 
dos de la madrugada, Rodrigo de Triana, que se hallaba en la 
proa de aquella carabela, mandada por Martin Alonso Pinzcin, 
lanza el grito de !Tierra! !Tierra por la proa! y un canonazo 
anuncia tan fausta nueva a la Nina y a la Santa Mavia. 

Todos a porfia claman a una voz !Tierra! !Tierra! y los cora- 
zones de aquellos fatigados navegantes se lleniJn de franca 
alegria. 

Sin embargo, aleccionados por las decepciones sufridas otras 
veces, aguardaron con cierta inquietud la venida de la aurora 
para asegurarse bien de que no se equivocaban. 

Las tinieblas se disipan poco a poco, y aparece por fin, ante 
los admirados ojos de aquellos hombres curtidos por la ruda 
profesion del marino, una isla rasa cubierta de verdura. 

Todos caen de rodillas, y dirigiendo sus ojos al cielo, pri- 
mero, y despues, como en son de arrepentimiento, al Almirante, 
poseidos de fervor y uncion religiosa, entonaron un Te Deunz, 
expresion sincera de la fe que entonces los dominaba. 

•á.....Pusieronse a la corda (al pairo), temporizando hasta el 
viernes, que llegaron a una isleta de los lucayos, que se llatnaba 
en lengua de indios Guanahani ..... esta Lesteoueste con la isla 
de Hierro .... Esta isla es bien grande y muy llana y de arbo- 
les muy verdesy muchas aguas, y una laguna en medio, muy 
grande. (Sabado 13 de Octubre.) 

Esta isla no puede ser otra que la Watling, segun se coin- 
prueba por la inspeccion de la carta de Juan de la Cosa; y 
Colon debio fondear cerca de la punta SO. de ella, por el rumbo 
que iba haciendo. 



La Watling esta al S., 84" 0. de la isla de Hierro, y tiene, en 
efecto, una laguna grande en medio y otras mas pequeiias. Pue- 
den consultarse la carta de las Lucayas y el derrotero de las 
Antillas (pag. 8 0 5 )  publicado por el Deposito Hidrografico 
en 1890. 

•áDomingo 14 de Octubre.-En amaneciendo, mande adere- 
zar el batel (bote) de la nao y las barcas (barquillas) de las cara- 
belas, y fui al luengo de la isla en el camino del Nornordeste 
para ver la otra parte, que era de la otra parte del Este, que 
habia ..... temia ver una grande restinga de piedra que cerca 
toda aquella isla al rededor y entre medias queda hondo y 
puerto para cuantas naos hay en toda la cristiandad ..... vide un 
pedazo de tierra que se hace como isla aunque no lo es..... 

Esta todo conforme con la descripcion de la isla Watling y 
con su bojeo. E l  pedazo de tierra que parecia isla, pudo ser el 
Cayo Blanco, y hay otros situados en poca agua por el lado N., 
que quiza estuviesen entonces unidos a la isla, y en cuanto al 
puerto, que tanto ha dado que hacer al Dr. Harrise y a otros 
criticos eruditos, no era ni mas ni menos que el abrigo que 
queda entre los arrecifes y la isla, donde se sondan de 8 a 16 
brazas, descrito con exageracion por el Almirante; muy natural 
esta exageracion, por otra parte, cuando se hallaba entusiasmado 
con el nuevo descubrimiento. Manifiesta extraneza el Dr. Ha- 
rrise de que el primer dia supiese Colon el nombre de la isla 
descubierta, y supone gratuitamente que Guanahani es una 
interpelacion de Las Casas. tiene de particular que pre- 
guntasen por senas sencillas a los indios el nombre de aquella 
isla? Al contrario, eso es lo que debio haberseles ocurrido desde 
luego, sobre todo al pisar la primera isla descubierta. No insisto 
sobre este punto, y paso a continuar el estudio del Diario del 
Almirante. 



Dejando Colon, en la amanecida del 14, la nao y las carabe- 
las en su fondeadero al SO. de la isla de Guafiahani, marcho 
con los tres botes a reconocer la isla con proa al NNE. prime- 
ro por la parte occidental, y dando la vuelta por el N., siguio 
por la parte oriental, restituyendose cuando ya no era de dia a 
los buques. 

Se desprende de aqui que la isla no podia ser muy grande; 
asi es que las quince leguas de largo que le da Las Casas, bien 
podrian ser solamente quince millas, y entonces ya no parece- 
ria imposible que los botes hubiesen podido rodearla en ocho 
horas, 6 diez a lo sumo, de boga al reino. La isla Watling tiene 
de largo unas doce millas, y no se ofrece dificultad alguna, 
por lo tanto, a la realidad del hecho referido. 

En  la noche del mismo 14 dio la vela el Almirante, con pre- 
caucion, de la isla Guanahani, que llamo de San Salvador, en 
demanda de otra que le quedaba a cinco 6 mas leguas de dis- 
tancia, de entre varias que veia. 

•á.....mire por la mas grande y aquella determine andar y asi 
hago y sera lejos desta de San Salvador, cinco leguas .....•â 

•áLunes 15 de Octubre ..... Y corno la isla fuese mas lejos de 
cinco leguas, antes sera siete.•â 

El Cayo R u ~ n  esta a seis leguas de la isla Watling. 

G..... y la otra derrota que yo segui se corria Lesteoueste, y 
hay en ella mas de diez leguas ....., a la cual (isla) puse nombre 
•áSanta Maria de la Concepcion.•â 



Desde la isla Watling a la de la Concepcion hay mas de diez 
leguas al S. 84' O. 

El 16 de Octubre dejo el Almirante la isla de la Concepcion, 
que asi se llama aun hoy, y fue a fondear cerca de la punta SE. 
(Colonj de la isla Fernandina, que es la Cat de los ingleses. La 
costa oriental de esta isla corre del NO. '/, N. al SE. l / ,  S. pro- 
ximamente, y dista ocho leguas de la isla Concepcion. 

E l  rniercoles 17 salio el Almirante costeando la isla Fernan- 
dina (hoy Cat) por su parte oriental, y al estar efitre las puntas 
(Bird y NE.) mas salientes, reconocio un abra que tiene dos 
islotes; siguio algo mas al N., y como se llamase el viento 
del ONO , amollo en popa para separarse de la tierra, yendo 
luego en demanda de la punta del SE. (Punta de Colon), a 
cuyo resguardo fondeo al obscurecer del I 8 de Octubre. 

<<Viernes 19 de Octubre.--En amaneciendo, levante las 
anclas ..... con la nao fui al Sueste ..... antes que andasemos tres 
horas, vimos una isla ....., la cual notnbraron estos hombres de 
San Salvador que yo traigo, la is!a Saometo, a la cual puse norn- 
bre la Isuhelu .,... •â 

Esta es la isla Larga. 

•á.....y se corria 
doce leguas fasta 

despues la costa. .... al oueste, y habia en ella 
un cabo, a quien yo llame el Cuho Hernzoso, 

que es de la parte del Oueste ..... Este a quien yo digo Cabo 
Fermoso creo que es isla apartada de Saometo, y aun hay otra 
entremedias pequena.•â 



Este cabo Fevmoso es la parte N. de la isla Exuma,  que 
demora al O., doce leguas del Cabo de Santa Maria (de la isla 
Larga), y tiene cerca varios islotes y cayos. No se equivoco, 
pues, el Almirante en su creencia. 

•áSabado zo de Octubre .-......y fdlle todo tan bajo el fondo 
que no pude entrar ni navegar a ello..,.. y por esto me deter- 
mine de me volver por el camino que yo habia traido del Nor- 
nordeste de la parte del Oueste y rodearla para reconocerla.•â 

No pudiendo Colon ir al SO. del cabo de Santa Maria (isla 
Larga) a causa de los bajos y peligros que en efecto imposibili- 
tan la navegacion por ese paraje, goberno hacia el NNE., doblo 
la isla por el N., y barajando la costa del E. fue a fondear a la 
parte SO. de aquella. 

Se ha querido exigir en el sumario que hizo Las Casas del 
Diario de Colon, una exactitud tal en la descripcion de las pri- 
meras islas descubiertas, que no dejase duda respecto i ellas, y 
cla-o esta que si asi fuese, no habria tanta diversidad de opinio- 
nes acerca de cual es la •áGuanahani•â, extremo del hilo de este 
nuevo laberinto. En cambio, mientras se desechaba por muchos 
la isla Watling, por notarse quiza alguna contradiccion aparente 
O de poca importancia en las palabras del Almirante, se han 
admitido en su lugar la •á Cat •â , la del •á Gran Turco •â, la •áMari- 
guana•â y aun la •áSamani•â, prescindiendo de condiciones nece- 
sarias y violentando otras de distancias y magnitudes. Dice a 
este proposito el  Dr. Harrise, antes citado: •áEstas tres islas 
(San Salvador, la Concepcion y la Fernandina) aun no estan 
identificadas. Las atribuciones varian, segun la que se supone 
Gua~zaha~zi .  Si se admite que esta ultima sea la Sanlana actual, 
Santa Maria (Concepcion), seria Crooked O Acklins, y la Fer- 
nandina la isGa Lavga. E n  cuanto a la IsabeZa, nos parece 
imposible reconocerla. Los indios la llamaban Saonzeto.•â 

Pues con ver que con este nombre, o con uno muy parecido 
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(Someto), designa Juan de la Cosa en su carta la isla que corres- 
ponde indudablemente a la Larga actual, caber duda en 
que sea esta la I s a o e h  de Colon? 

no esta patente tambien que la Guanahani  no puede ser 
distinta de la Watling de nuestros dias, dada su colocacion res- 
pecto a la Isabela o sea a la isla Larga? 

En  cuanto a la Concepcion, existe hoy una con este nombre 
entre la Watling y la Cat, y es probable que el Almirante, 
cuando decia las islas de Santa M a d a  de la Conceficion (16 de 
Octubre), quisiese designar las dos que se conocen por Concej- 
c d n  y Cayo Rum en las cartas modernas. 

El Dr. Harrise supone que Colon visito primero una isla 
pequena, y luego otra mayor, para ponerse de acuerdo con la 
extension que le da Las Casas, de quince leguas. H e  demostrado 
la inexactitud o error de este aserto mas arriba, y respecto a 
que isleta signifique siempre isla pequena, en la relacion del 
Almirante, voy a transcribir algunos parrafos para que se vea la 
importancia que debe darse a ciertas apreciaciones. E n  los 
acaecimientos del 16 de Octubre se lee de la isla Fernandina: 
es grandisima. E n  los del r 7: esta isla (Fernandina) mas peque- 
na que no la isla Saometo (Isabela). Y por ultimo, en el 2 0  de 
Noviembre ..... a la isleta que llamo Isabela (Saometo). 

D e  modo, que una isla conceptuada como grandisima, re-  
sulta, sin embargo, menor que otra, tenida por isleta. 

Basta con este ejemplo, elegido entre muchos, para probar 
que no se pueden tornar al pie de la letra las palabras del Al- 
mirante (o que se suponen ser de su procedencia), ni desechar 
tampoco puntos de aparente contradiccion. Por  eso creo firine- 
mente que sin la carta inapreciable de Juan de la Cosa, bien 
estudiada, a pesar de sus inexactitudes, no se hubiese llegado 
quiza nunca a descifrar el enigma de la primera isla descubierta 
por Colon. 

El Dr. Harrise, termina el capitulo que dedica al descubri- 
miento de tierra como sigue: •áHemos tratado de vencer la di- 
ficultad, tornando como punto de ~ a r t i d a  los elementos de dis- 
cusion que proporcionan los relatos contemporaneos del suceso, 
comparandolos a las cartas mas antiguas. Sin embargo, no 
creemos haber resuelto un arduo problema que ejercitara por 



largo tiempo todavia la sagacidad de los criticos y de los histo- 
riadores.•â 

Desde el 20 de Octubre, que fue el Almirante a fondear cerca 
del Cabo Santa Maria (cabo del ideo), de la isla Larga (Isabela), 
hasta el 24 se ocupo en reconocer aquella isla, mayor que las 
anteriores visitadas, tratando de adquirir noticias, especial- 
mente sobre metales preciosos y vegetales utiles para el co- 
mercio. Los indios le indicaron que hacia el Sudueste habia 
una tierra grande, donde encontrarian oro y maderas ricas, y 
aunque el tiempo era desfavorable por las calmas y lluvias rei- 
nantes, determino ponerse en camino. 

Desde la media noche del 24 de Octubre hasta las tres de la 
tarde del 25, se mantuvo a la vela el Almirante; pero tanto por 
ser el viento con frecuencia calmoso, como por la cerrazon y 
por el temor de caer de noche sobre la tierra de Cuba, cuya si- 
tuacion y verdadera distancia desconocia, adelanto poco ca- 
mino, y probablemente no paso de una distancia directa de 
quince leguas proximamente, con rumbo al OSO. Las islas 
que vio deben ser los cayos que corren por el veril oriental del 
Banco de Bahama, formando una cadena tendida casi en direc- 
cion N. a S., desde el Cayo Nurse hasta la isla de Gran 
Ragged, que a primera vista presentan siete islas principales, 
ocupando una longitud de seis a siete leguas. Se denominan 
Ragged o Andrajosas. 

•áViernes 26 de Octubre. Estuvo de las dichas islas de la 
parte del Sur, era todo bajo, cinco o seis leguas, surgio por 
alli.•â 

Esto es, que se mantuvo el Almirante con los buques al Sur 
de las islas o cayos, huyendo de los peligros v costeando los 
bajos, que son numerosos en aquellos parajes. Noto el placer 
de sonda que se extiende por mas de seis leguas hacia el S. 
y debio fondear cerca de la isla Gran Ragged. 

E n  la amanecida dei 27 de Octubre, dejo el Almirante el fon- 
deadero que habia elegido al sur de los cayos que limitan por 
el E. el gran Banco de Bahama, y como por los indios que 
habia sacado de la isla San Salvador averiguase la direccion 
en que le quedaba la costa mas cercana de Cuba, a ella se diri- 
gio gobernando al SSO. 



Si este rumbo que trae el Diario, como es probable, era ver- 
dadero, debio hacer en realidad otro mas occidental, por causa 
de la influencia de la corriente en aquel paraj?, y si fuese el 
magnetico, viene casi a compensarse la variacion de la ~.guja, 
que podria ser entonces alli NO. de 15" a 200, con el arrastre 
hacia el O. producido por la corriente. En  el primer caso iria 
navegando en direccion SO. '1, S., y en e l  segund:, SSO. 5" 
S. proxitnamente. 

A contar desde la isla Ragged hacia el SSO., ia tierra mas 
proxima es la costa comprendida entre las puntas del Mangle 
y Lucrecia, a unas sesenta millas de distancia; luego fue a reca- 
lar Colon, seguramente en ese trozo de la costa septentrional 
de Cuba. 

Se vio la tierra al anocl~ecer del mismo dia 27, y andadas diez 
y siete leguas despues de aguantarse con poca vela durante la 
noche, segun es costumbre cuando se esta cerca de tierra, los 
buques fueron cayendo insensiblemente hacia el fondo del seno 
que forma alli la costa, y por la ~nanana del domingo, 28 de Oc- 
tubre, entraron en el puerto de Gibava. 

En efecto ; no hay otro que reuna como el las condiciones 
que senala con claridad el sumario o extracto del Diario de Las 
Casas: la costa inmediata a barlovento y sotavento es hondable, 
limpia y pedregosa, circunstancias que no se encuentran en 
ningirn otro paraje; la entrada es suficientemente ancha para 
voltejear sin peligros de bajos ni otros inconvenientes, y esta 
conforme, punto por punto, con la derrota que debio seguir el 
Almirante y con la distancia recorrida. 

Acerca de este interesante suceso, dice D e  Varnhagen: 
•áNo vacilabamos en creer que el puerto de esta primera re- 

calada debia ser alguno de los varios que se encuentran en la 
costa limpia y honda, desde la punta de Lucrecia hasta el puerto 
de Gibara. Pero habiendo en principios del ano pasado (1862) 
hecho un viaje a Cuba, pudimos por inspeccion propia de la 
mayor parte de su costa septentrional, constituirnos en jueces 
mas competentes de la cuestion, y hoy no titubeamos ya en 
suponer que la recalada de Colon tuvo lugar en el puerto de 
Gibara, y de nuestra opinion son varios pilotos practicos de la 
costa, a quienes hemos leido los pasajes respectivos del derro- 



tero. Ninguno de los otros puertos permite barloventear tan 
bien a la entrada, ninguno presenta mejor a los navegantes un 
cerro a manera de mezquita parecido a la P e n a  de los enamo- 
rados de Antequera, y ninguno, finalmente, se recomienda 
tanto por la hermosura de sus campinas, pobladas de pajarillos 
y de arboles varios. 

Voy a dar por terminado este trabajo, sintiendo no poseer la 
elocuencia de un Dernostenes, para que la narracion que habeis 
oido hubiese despertado un interes creciente, cual correspon- 
dia al memorable asunto que he tenido el honor de exponer a 
vuestra consideracion. 

Os doy las mas rendidas gracias por la deferencia que con- 
migo habeis mostrado, y permitidme que aun anada breves 
frases como corolario a esta conferencia. 

La primera isla donde desembarcb Colon, y a la que llamO 
San Salvador, conocida entre los indigenas por Guanahani,  es 
indudablemente la Watling actual, y el primer puerto de Cuba 
que visito, el de Gibara. 

Pues bien; en justo tributo de respeto y acatamiento i la 
memoria del gran descubridor del Nuevo Mundo, deberiareha- 
bilitarse el nombre que a la antigua Guanahani puso aquel in- 
signe navegante, leyendose de hoy mas en las cartas nauticas y 
geograficas, en vez de Watling, San Salvador, sin otro adita- 
mento. Del mismo modo, el puerto de Gibara deberia denomi- 
narse de San Salvador de Gibara, y el de Basacoa, Puerto 
Santo, como lo llamo Colon. 
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Como los limites de una conferencia son muy reducidos, no 
quiero perder el tiempo en preambulos, pues que ha de hacerme 
falta para desarrollar el tema, objeto de esta conferencia, y aun 
asi tendre que prescindir de muchas cosas que no carecen de 
interes. Ademas nos conocemos ya de antiguo; yo se cuarta es 
vuestra benevolencia y vosotros sabeis cuanta necesidad tengo 
de ella; baste esto como exordio y entremos desde luego en ma- 
teria. 

No es el Comendador Fr. Nicolas de Ovando una figura sa- 
liente y vigorosa de esas que tanto abundan en el descubri- 
miento y conquista de America. Al  lado de Colon, Cortes, Pi- 
zarro, Nufiez de Balboa, Magallanes, Elcano y otros, el nombre 
de Ovando aparece en el cielo de aquella grandiosa epopeya, 
como satelite que unicamente brilla por la luz que recibe de 
esplendidos soles. Mas no por eso deja de ser interesante el es- 
tudio de su historia, para los que quieran formarse cabal idea 
del desarrollo que tuvo en las Indias la dominacion espanola 
en los primitivos tiempos de la conquista. Fue el primer Gober- 
nador General que, con estabilidad y perseverancia, rigio la 
isla Espanola, asi como todas las demas islas y Tierra Firme, que 
dependian entonces de ella; echo alli los cimientos de nuestro 
regimen politico nacional; fundo porcion de villas pobladas por 
castellanos, los cuales aumentaron en su tiempo, desde 300 



que habia zi su llegada hasta 10 o 12.000 que hubo luego; ordeno 
y reglamento el laboreo de minas, la labranza y granjeria en los 
campos y la tributacion al Estado; se preocupo de la Adrniris- 
tracion de justicia y del dominio espiritual de la Iglesia, y plan- 
teo, en fin, multitud de leyes, prerrogativas y costumbres, las 
cuales, unas beneficas y otras abusivas, pasaron, en gran parte, 
a otras comarcas, siendo como el germen de las venturas y des- 
gracias que nos acaecieron mas tarde en las Indias. 

P o r  eso creo yo que no estan demas, en este curso de confe- 
rencias, que tan amplia y detalladamente abarca todo lo relativo 
al descubrimiento del Nuevo Mundo, algunas consideraciones 
sobre el gobierno de Ovando en la Espanola. 

No es tarea facil la que me propongo, porque esta misma in- 
significancia del Comendador de Lares, comparado con otras 
figuras de entonces, hace que los historiadores, tanto antiguos 
como modernos, atraidos por hazanas y heroes de mas relevan- 
tes meritos, hayan dedicado poco espacio y atencion a su es- 
tudio. 

D e  aqui una gran confusion y vaguedad en las noticias rela- 
tivas a este personaje, y, lo que es aun mas grave, una gran di- 
versidad y hasta oposicion de criterios, al juzgar su caracter y 
conducta. Historiadores hay que le presentan prudente, mode- 
rado y justo; otros, en cambio, si le dedican algunas paginas, es 
para entregar su memoria a la execracih de los siglos, pintan- 
dole como un espiritu mezquino lleno de crueldad y envidia. 
Desgraciadamente para Espana, porque al fin de un hijo de Es- 
pana se trata, son muchos mis  los ultimos que los primeros, y 
los hechos, en que todos estan conformes, justifican sus censu- 
ras, ya que no sus exageraciones. 

Yo, que no vengo aqui influido por ninguna clase de prejuicio, 
ni ganoso de alcanzar notoriedad exponiendo ideas que chocan 
con la Historia y repugnan a la opinion, citare los hechos de la 
gobernacion de Ovando en la Espanola, debidamente compro- 
bados, y las consideraciones que haga seran meras consecuen- 
cias, sencillos corolarios que se desprenden de estos hechos y 
de los documentos que a ellos se refieren. 

Espana entera se habia conmovido al saber que Cristobal Co- 
lon, el intrepido navegante, el descubridor de tierras descono- 



cidas, habia llegado a sus playas, cruzando preso aquellos mis- 
mos mares que antes cruzo cual victorioso conquistador, y que 
habia venido cargado de hierros como un criminal el que antes 
fui: aclamado como un Mesias. Las grandes colectividades no 
analizan ni discuten, pero tienen un superior instinto de justicia 
cuando glorifican con sus aplausos o condenan con sus censu- 
ras; y por eso la nacion espanola, sin pararse a examinar resi- 
dencias mas o menos exactas, sintio desde el primer instante 
que en el fondo de aquella prision existia, cuando menos, una 
inmensa ingratitud para con el Almirante y un inexcusable 
oprobio para los que la hubieran decretado. (Bien, bien.) 

Este sentimiento general, unido al pesar que los Reyes tuvie- 
ron viendo a Colon en tan triste estado, y a las justas quejas y 
reclamaciones de este, a fin de que se vindicara su honra y se 
le devolvieran derechos y privilegios formalmente estipulados, 
fueron las causas inmediatas de la desgracia de Bubadilla. Los 
Reyes, sin embargo, y en esto quizas obraron con prudencia y 
buen acuerdo, comprendiendo lo impolitico de la vuelta de Co- 
lon, alli donde aun ardian los odios contra el, odios que habian 
suscitado sublevaciones y disturbios en la isla Espanola, apla- 
zaron por algun tiempo darle reparacion, hasta que al fin, apre- 
miados por sus peticiones y por las noticias que llegaban de la 
mala gobernacion de Bobadilla, decidieron mandar alli un hoin- 
bre imparcial y sensato, que pusiera en orden aquellos asuntos, 
calmando las rebeldias y administrando recta y sabia justicia. 
E1 elegido fui: el Comendador de Lares, caballero de la Orden 
de Alcantara, Fr. Nicolas de Ovando. 

Para satisfacer las exigencias de Colon se le dijo que el nuevo 
gobernador de la Espanola lo seria solo durante dos anos, 
pasados los cuales y tranquilizada la isla, se le devolveria el 
mando con todas sus preeminencias, como de derecho le corres- 
pondia. Conviene tener en cuenta este caracter transitorio con 
que Ovando marcho a las Indias; porque entiendo que influyo 
mucho en algunos actos de su conducta posterior, que han sido 
calurosamente discutidos. 

Nacio D. Nicolas de Ovando el ano 1470, en el pueblo de 
Brozas, provincia de Caceres, y pertenecia a una distinguida 
familia que, antes y despues de esta epoca, honro a la patria con 



insignes varones de este mismo apellido. Era  pariente, aunque 
lejano, de Hernan Cortes, y cuando este marcho por vez pri- 
mera a las Indias, en I 504, llevo cartas de recomendacior. para 
Ovando, que entonces gobernaba la isla Espanola, el cual le 
acogio muy bien, ayudandole y favoreciendole en cuando 
pudo. 

Aun no habia complido Ovando veintidos anos, cuando in- 
greso en la Orden de San Francisco, de la cual fue siempre muy 
afecto; y en 1498, al partir Colon para su tercer viaje, se ofrecio 
a acompanarle, ofrecimiento que no fue aceptado por el Almi- 
rante. 

Debia gozar Ovando gran estima de los Reyes Catolicos, como 
lo demuestra el haber sido uno de los diez jovenes elegidos 
para educarse al lado del principe D. Juan, y tambien el hecho 
de designarle para mandar la Espanola en epoca que aquella 
administracion atravesaba por circunstancias bien dificiles. 

E1 P. Las Casas, que conocio personalmente a Ovando, puesto 
que partio para las Indias en la misma flota llevada por este, 
que permanecio alli durante todo el tiempo de su gobierno, que 
fue testigo presencial de muchos hechos referidos en su histo- 
ria, y que es por consiguiente quien debe merecernos mas cre- 
dito en cuanto se refiere a este personaje, lo describe del si- 
guiente modo: 

•áEste caballero era varon prudentisimo y digno de gobernar 
mucha gente, pero no indios, porque con su gobernacion, ines- 
timables danos, como abajo parecera, les hizo. Era mediano de 
cuerpo y la barba muy rubia o vermeja, tenia y mostraba grande 
autoridad, amigo de justicia; era honestisimo en su persona, en 
obras y palabras; de cudicia y avaricia muy grande enemigo y 
no parecio faltarle humildad, que es esmalte de virtudes; y de- 
jando que lo mostraba en todos sus actos exteriores, en el regi- 
miento de su casa, en su comer y vestir, hablas familiares y pu- 
blicas, guardando siempre su gravedad y autoridad, ~nostrolo 
asimismo, en que despues que le trajeron la Encomienda ma- 
yor, nunca jamas consintio que le dijese alguno senoria. Todas 
estas partes de virtud y virtudes, sin duda ninguna en el cog- 
noscimos.•â 

Firmaron los Reyes su nombramiento e instrucciones que le 



acompafiaban en Septiembre de 1501 en la ciudad de Granada, 
donde entonces se hallaba la Corte, y aunque le dieron prisa 
para que se embarcara cuanto antes, no pudo hacerlo hasta el 
I 3 de Febrero de I 502, primer domingo de Cuaresma, que par- 
tio de Sanlucar, llevando 32 naves con 2.500 hombres, la mayor 
parte nobles e hijosdalgo. Mandaba la flota Antonio Torres, 
hermano del ama del Principe, y en ella tambien iban doce 
franciscanos con el prelado Fr. Alonso del Espinal, para esta- 
blecer alli la Orden. Hasta entonces no habia salido para las 
Indias escuadra mas lucida y numerosa. 

A los siete u ocho dias de navegacion, se desencadeno un 
violento temporal que la puso en grave peligro. Una de las ma- 
yores naves, la Rdbida,  se fue a pique; las demas tuvieron que 
arrojar al agua gran parte de su cargamento, y solo asi lograron 
llegar, dispersas y malparadas, unas a las costas de Africa y 
otras a las islas Canarias. E n  la Peninsula creyeron que toda la 
flota habia perecido, y tan gran dolor sintieron los Reyes al te- 
ner noticia de este supuesto desastre, que estuvieron una por- 
cion de dias sin ver ni hablar a persona alguna. 

Pasado el huracan y reunidos los navios en la isla Gomera, 
adelantose Ovando con los quince o diez y seis mas ligeros, en- 
trando sin otro contratiempo en el Puerto de Santo Domingo 
el 15 de Abril. Antonio de Torres, con la otra mitad de laflota, 
llego unos quince dias despues. 

Entre las instrucciones que llevaba Ovando para la buena ad- 
ministraci6n de la isla, se le recomendaba muy encarecidamente 
que tomara residencia a Bobadilla y lo enviase a Espana, asi 
como tambien a Francisco Roldan y demas personas que se 
habian sublevado contra el Adelantado D. Bartolome Colon; 
que pusiera en orden los asuntos del Almirante, restituyeridole 
todos los bienes y riquezas que indebidamente se le habian se- 
cuestrado a el y sus hermanos; que reglamentase la explotacion 
y tribratacion de las minas bajo ciertas condiciones alteradas in- 
debidamente por Bobadilla, y que tratase bien a los indios, 
cotno personas libres que eran y en modo alguno como siervos, 
sin consentir que nadie les molestase ni hiciese dano bajo seve- 
ras penas. Veremos como cumplio Ovando este ultimo man- 
dato de la piadosa reina Isabel. 



Tomada la residencia a Bobadilla, y cuando este se disponia 
a embarcarse para Espafia en la flota que habia llevado Ovando, 
se aproximo a Santo Domingo, en Junio de aquel aiio, Cristobal 
Colon que emprendia su cuarto y ultimo viaje. Teniendo nece- 
sidad de cambiar uno de los cuatro navios que llevaba p o ~  otro 
que tuviera mejores condiciones de estabilidad y resistencia, 
envio en una barca al capitan Pedro de Terreros para que, pi- 
diendo permiso al Gobernador, les dejase entrar en ei puerto. 
Nicolas de Ovando, y aqui empieza ya a mostrar su ojeriza ha- 
cia Colon, se lo nego en absoluto. E s  cierto que los Reyes ha- 
bian dicho al Almirante no tocase en la Espanola sino en caso 
de extrema necesidad; probable es que Ovando tuviera analo- 
gas instsucciones, a fin de evitar que Colon se encontrase alli 
con sus enemigos; pero nada de esto impedia que el Goberna- 
dor le hubiera facilitado un navio de los muchos que tenia a su 
disposicion para que continuara su viaje sin peligro. Aun pres- 
cindiendo de los meritos y gloria del descubridor del Nuevo 
Mundo, esto era lo menos que podia hacer una autoridad espa- 
nola con una flota que iba al servicio de Espana, y con un 
hombre que exponia por cuarta vez la vida para dar honra y po- 
derio a sus Reyes acrecentando sus dominios. (Muestgfas de 
asentimiento.) Colon sinti0, como es natural, este desaire ; sin 
embargo, tuvo bastante grandeza de alma para avisar nueva- 
mente a Ovando, diciendole que no dejase salir la flota que 
traia a Bobadilla porque se preparaba una gran tormenta. No 
se hizo caso de sus advertencias, y todos sabeis el tragico fin 
que tuvo, casi a la vista del Almirante, aquel que le envio con 
grillos a Espana y los que contra el se habian sublevado. 

E l  nuevo Gobernador procuro desde luego poner algun con- 
cierto en aquella desarreglada administracion. A su llegada 
habia solo 300 espanoles en la isla, repartidos en cuatro 
villas : S(nnto Domingo, Concejcion, Santiago y Bonao; pero el 
mismo huracan que hizo naufragar la flota de Bobadilla des- 
truyo casi toda la poblacion de Santo Dnmingo, cuyas casas, 
entonces, eran de madera y paja. E l  Comendador la hizo reedi- 
ficar al otro lado del rio, es decir, a la derecha del Ozama, cuyo 
nuevo asiento era menos favorable e higienico que el antiguo, 
a causa de ciertas condiciones locales. Mando tambien que se 



empezasen varios edificios de mamposteria, entre otros el Ila- 
mado La Fortal'eza, para residencia de la primera autoridad, 
el monasterio de San Francisco, el hospital de San Nicolas, y 
algunos mas que fueron levantandose sucesivamente. 

E n  esto de la edificacion de villas, es ciertamente donde 
Ovando se manifiesta mas activo 6 incansable. Reedificada Santo 
Domingo, mandO construir otra en la costa Norte de la isla, a 
la que llamo Pueuto de P l a t a ,  a fin de poblar con espanoles 
aquella region, en la que habia muchos indios, y tambien para 
que las flotas llegadas de Espana tuviesen un puerto mas co- 
modo y facil que el del Ozama. A esta siguieron muchas mas 
que despues iremos viendo. 

Tropezaba Ovando con serias dificultades para el buen 
acierto de su administracion. Habia llevado consigo 2.500 hom- 
bres que, atraidos por las maravillas contadas de las Indias, iban 
con el unico objeto de acaparar oro sin trabajos ni penalidades, 
y volverse seguidamente a Espana con su preciado botin. Aque- 
llas fertilisimas comarcas, que cultivadas hubieran podido pro- 
porcionar alimento y enriquecer a este numero y muchos mas, 
eran miradas casi con desprecio, y nadie se preocupaba de 
arrancar 6. la corteza de la tierra lo que suponian hallar gratui- 
tamente en sus entranas. Asi es que en cuanto llegaron, des- 
pues de proveerse de las herramientas precisas y de algunos 
viveres, salieron en interminable procesion buscando las codi- 
ciadas minas y creyendo que solo necesitaban llegar a ellas para 
recoger el rico vellocino. Esto di6 pronto sus fatales y necesa- 
rias consecuencias. Los utiles, las ropas y los alimentos, se en- 
carecieron de un modo increible; las minas necesitaban un tra- 
bajo rudo y penoso para dar algun oro, que nunca correspondia 
a sus esperanzas; y como no sabian explotarlas, ni iban dis- 
puestos a trabajar, la mayor parte regresaron a Santo Domingo 
desenganados, hambrientos y llenos de deudas. Para aumentar 
su desgracia, cebaronse en ellos las enfermedades, a tal ex- 
tremo, que en poco tiempo murieron mas de mil, cifra aterra- 
dora si se considera que entonces no habia mas de 2.800 en toda 
la isla. Los que quedaron, medio desnudos, sin viveres y enfer- 
mos, sufrieron una gran miseria, y solo algunos previsores, que 
no se habian dejado deslumbrar por el brillo del oro, escaparon 



con suerte en medio de tantas calamidades. i Castigo parece 
este providencial para aquellos que se lanzaron a las costas de 
America, llevando la codicia como unico norte, y ajenos a toda 
idea grande y generosa, a todo sentimiento noble y patriotico! 

Ovando tenia, pues, que atender a tanto clamor como se le- 
vantaba pidiendo proteccion y ayuda, sin contar con medios su- 
ficientes para socorrer tamafias desdichas. No podia tampoco 
dejar de apremiar a los que explotaban las minas, para que pa- 
gasen el tributo debido a la corona, tributo que su antecesor 
habia abolido, y que Ovando restablecio a su llegada por man- 
dato de los Reyes. Sabia muy bien que en Espana se apreciaba 
el merito de las Indias y de sus Gobernadores,principalmente por 
el  oro que remi-tian, y esta consideracion, que sin duda pesaba 
mucho en su animo, fui: una de las causas que mas le impulsa- 
ron a obrar con los indios como despues lo hizo. Consiguio, sin 
embargo, que los Reyes en diversas ocasiones rebajasen la parte 
de oro que a ellos correspondia, desde la mitad, que era en un 
principio, hasta la quinta parte que fue ultimamente. 

Pero si Ovando se mostro benigno y prudente con los espa- 
noles que estaban bajo su autoridad, quizas porque el recuerdo 
de las pasadas insurrecciones le hizo comprender que tenien- 
dolos contentos tenia mucho adelantado para mantenerse en el 
mando, no le sucedio lo mismo respecto a los desdichados na- 
turales de Haiti. 

La primer noticia que dieron los castellanos que alli se en- 
contraban a los recien llegados con Ovando, fue la de que es- 
taban sublevados los indios de la provincia de Higuey, la parte 
mas oriental de la isla. Debo advertir que, en aquella epoca, de- 
cian los espanoles que los indios se sublevaban cuando, cansa- 
dos de los vejamenes, tropelias y abusos cometidos con ellos, 
huian a las montarias y cavernas para librarse del despotico 
yugo de sus opresores. Dieron esta noticia llenos de gozo y 
como la mas grata que podian comunicarles, porque asi tenian 
ocasion de hacerles la guerra y coger muchos prisioneros para 
esclavizarIos. Esto solo muestra como se respetaba la Iibertad 
de aquellos naturales tan recomendada por la Reina Isabel. 

Ovando mando a Juan de Esquive1 con 300 o 400 hombres a 
dicha provincia para que hiciese la guerra a Cotubanama, caci- 



que que la regia y uno de los mas poderosos de la isla. No es 
mi animo referir los detalles de esta campana O, mejor dicho, 
matanza, ni de las otras que sostuvo el Comendador Mayor con 
los indios durante su permanencia en la Gspafiola. E l  tiempo de 
que dispongo lo impide y, aunque asi no fuera, yo dejaria de 
hacerlo por un sentimiento de humanidad. i Ojala pudiesemos 
arrancar esas negras paginas en la historia de nuestra patria, que 
siempre han de leer con horror los corazones honrados y que 
son una implacable acusacion y una eterna mancilla para aque- 
llos de sus hijos que tamanas crueldades cometieron! 

Pacificado brevemente el Higuey, dejo alli Juan de Esqui- 
vel, en una fortaleza de  nader ras, a nueve hombres mandados 
por Martin de Villaman, para que vigilasen a los indios de cerca 
y cobrasen los tributos que se habian ofrecido a pagar. 

Muy poco tiempo despues los espanoles que, como he dicho, 
anhelaban la guerra por la impunidad con que la hacian y las 
ventajas que les reportaba, se quejaron con insistencia al Go- 
bernador de que los indios de la provincia de Jaragua, que esta 
al extremo Oeste de la isla, proyectaban un alzamiento general 
contra los cristianos. Ovando, que era suspicaz y receloso, aun- 
que nada probaba ciertamente el denunciado intento, se dis- 
puso a escarmentarlos con un terrible castigo que resonara en 
toda la isla y aterrase a los sencillos indigenas. 

Reinaba en Jaragua, por muerte del cacique Behechio, su 
hermana Anacaona. Todos los historiadores de Indias se ocu- 
pan de esta mujer excepcional, que tenia fama entre indigenas 
y espanoles por su extraordinaria belleza y su talento nada co- 
mun. Seis anos antes habia estado D. Bartolome Colon en su 
reino para concertar tributos, y tanto ella como su hermano 
dispensaron a los espanoles una entusiasta acogida, agasajando- 
les con cuanto tenian de mas precio y valor. 

No faltaban, ciertamente, a Anacaona motivos de resenti- 
miento para con los cristianos. Habian preso a su marido, el po- 
deroso cacique Caonabo, siendo causa de su muerte; habian 
abusado torpemente de su hija los que, sublevados con Fran- 
cisco Roldan, se acogieron a sus feraces dominios; habian co- 
metido toda clase de atropellos con sus pacificos vasallos; y sin 
embargo, comprendiendo ella, por una triste experiencia, los 



fatales resultados que producia hacer cara a los castellanos, so- 
portaba con paciencia todos sus desmanes, pagaba con puntua- 
lidad los tributos concertados y no permitia que se hiciese el 
menor dano a los pocos espanoles que, restos de las pasadas 
s~iblevaciones, aun vivian en su territorio con los indios. 

Ovando se encamino con 300 infantes y 70 caballos A Jara- 
gua. Al saber Anacaona que el Gobernador se aproximaba para 
hacerle una visita, pues asi se habian anunciado, mando llamar 
i todos los Senores de su Estado y salio a recibirlo con 300 de 
ellos, luciendo sus mas vistosas galas y acompanada de las 30 
doncellas mas hermosas de su servidumbre, para que marcha- 
sen delante del Gobernador bailando los aueytos, que eran sus 
cantos populares y legendarios, y en la composicion de los cua- 
les sobresalia la misnia Anacaona. Como regalos y presentes 
les ofrecian pan y tortas de cazabi, hutias guisadas de diferen- 
tes maneras, frutas, caza, pesca y cuanto tenian de mas sabroso 
y agradable. 

Aposentaron a Ovando en la mejor y mas espaciosa casa del 
pueblo, y a los demas en las restantes. La comarca entera se 
despoblo para venir a ver los cristianos y las fiestas que organi- 
zaba tan poderosa Reina en su obsequio. Juegos de pelota, en el  
cual se distinguian mucho los indios, simulacros de guerra, bai- 
les, canciones del pais y otras muchas de sus habilidades lucie- 
ron a fin de hacer grata la visita a sus huespedes. 

A un hombre de corazon mas sensible y de animo menos sus- 
picaz que el de Ovando, hubieran desarmado seguramente estas 
muestras de afecto y simpatia, dadas por una multitud que, in- 
defensa, desnuda y sin sospechar la terrible catastrofe que se 
preparaba, acudia alli con la tranquilidad y confianza de los que 
nada tienen que temer, porque nada malo han imaginado. 

Mas el Comendador se mostro inexorzble. Iladas las ins- 
trucciones a los silyos, aniincio un domingo, despues de comer, 
que sus caballeros iban a celebrar unas justas o canas a usanza 
de Castilla. Esto regocijo mucho Anacaona y su gente, porque 
no habian visto semejante juego y eran aficionados a los simu- 
lacros de batallas. Invito Ovando a los principales Senores para 
que entraran en la casa donde se encontraban el y la Reina y 
presenciasen desde alli la fiesta. Una vez dentro, asoniose a 



una ventana, puso la mano sobre la cruz de Alcantara que os- 
tentaba en su pecho, y era la selial convenida, e intnediata- 
mente rodearon la casa multitud de espanoles, mientras que 
otros en el interior sujetaban a Anacaona y los suyos en nu- 
mero de 80. Atados a los troncos que sustentaban la techum- 
bre, y fuera ya los castellanos con Anacaona, prendieron fuego 
a la habitacion, que compuesta de madera y paja, bien pronto se 
convirtio en inmensa hoguera. E n  tanto que aquellos desdicha- 
dos expiaban asi la sospecha de una sublevacion y atronaban el 
aire con sus lamentos y las rojizas llamas lamian sus cuerpos 
retorcidos por el dolor, los jinetes embistieron furiosos contra 
aquella masa de indios alanceandolos sin piedad, pisotearon con 
sus caballos mujeres y ninos, persiguieron sin descanso a los 
inermes indios que, llenos de terror, huian despavoridos hacia 
las montanas y las costas, y no cesaron su matanza, hasta que, 
llegados al mar, algunos pudieron salvarse en canoas y otros se 
arrojaron al agua, pensando que las atnargas y revueltas olas 
habian de ser mas compasivas que aquellos crueles y despiada- 
dos enemigos, (A$lausos.) 
A Anacaona se le concedio el honor de ser ahorcada, y asi 

tuvo fin aquella hermosa mujer, cuya belleza y discrecion no 
pudieron salvarla del furor de los espanoles, a los cuales tantas 
consideraciones habia siempre guardado. 

Este suceso resono en toda la isla, llenando de espanto a sus 
naturales; la reina Isabel se contristo mucho al saberlo, y a don 
Alvaro de Portugal, Presidente entonces del Real Consejo de 
Indias, se le oyo decir: <Yo le hare tomar una residencia cual 
ninguna otra fue tomada.•â E l  mismo Ovando debio compren- 
der lo punible de su hecho y la gran responsabilidad que habia 
contraido, puesto que, algun tiempo despues, mando abrir una 
informacion en la ciudad de Santo Domingo, para justificar la 
pretendida rebelion de los indios y el castigo a que se hicieron 
acreedores. iIrrisorio proceso, en el cual declararon los que ha- 
bian cometido aquella hazana, coincidiendo, como era natural, 
en los atroces crimenes que proyectaban los de Jaragua, y la  
sabia prevision del Gobernador, que habia evitado un desastre 
para la Espanola, y casi, casi que se malograra la conquista del 
Nuevo Mundo! 



Despues, y porque se recordase tamafio escarmiento, fundo 
Ovando en esta provincia la poblacion de Santu Mavia de la 
Vera Paz, comisionando a Diego de Velazquez y Rodrigo Me- 

jia para que persiguieran a los fugitivos que se habian amparado 
de las montanas con un sobrino de Anacaona. Preso este, y 
ahorcado con muchos otros, Velazquez edifico las villas de Sal- 
vatiera de la Zabavla y Ydpuimo al SO. de la isla; Rodrigo de 
Mejia las de Puerto R e a l  y Lares  de Guahaba al NO., y otras 
dos que hizo construir Ovando en la provincia de Maguana, 
llamadas San Juan y A m a .  En ellas mando reconcentrarse 
los indios, destruyendoles sus aldeas, para que estuvieran bajo 
la inmediata vigilancia de los espanoles y les obligasen a tra- 
bajar. 

Antes de pasar adelante, y para seguir el orden cronologico, 
quiero ocuparme de un hecho que, por relacionarse muy direc- 
tamente con Cristobal Colon, es de los mas conocidos en la go- 
bernacion de Ovando. 

Todos sabeis las peripecias y desgracias que acontecieron al 
primer Almirante en su cuarto viaje, desde que, pasada la tor- 
menta, en la que perecio Bobadilla, abandono las costas de la 
Espanola en busca de nuevas tierras. Su relato daria ocasion 
a una interesantisima conferencia; yo me limitare a decir, que 
despues de un ano de penosa navegacion, perdidos dos de 
sus navios, desarbolados y casi deshechos los otros dos, azota- 
dos por las furiosas olas cuando dejaban la tierra, combatidos 
por los indios si a las costas descendian, y faltos de viveres y 
agua, no pudieron continuar por mas tiempo su camino, y aun- 
que les quedaba poco para llegar a la Espanola, se hallaron pre- 
cisados a encallar las carabelas en las playas de Jamaica, para 
hacer de ellas habitacion hasta que Dios dispusiera de su 
suerte. 

No podia darse situacion mas critica ni peligro mas inmi- 
nente. Aunque por fortuna encallaron en una isla habitada y los 
indios les daban algunos viveres a cambio de baratijas, estaban 
a merced de su voluntad y capricho, bien voluble por cierto; 
no habia tampoco que abrigar la esperanza de ser recogidos por 
algun buque, pues entonces no eran frecuentadas aquellas re- 
giones; llegar a la isla Espanola construyendo ellos un navio, 



aunque fuera endeble, tambien era imposible, por carecer de 
materiales y herramientas, y Colon debio pensar que el fin de 
su gloriosa carrera iba a ser una obscura muerte en aquella ol- 
vidada isla, que el habia descubierto el pritnero, y que ahora le 
abrazaba entre sus bancos de arena, corno si quisiese retenerle 
en su seno, ofreciendole anticipada tumba. (Bien, muy 6ien.) 

E n  tan apurado trance, un hombre leal y apasionado de Co- 
lon, que ya otras veces le habia mostrado su adhesion y carino 
exponiendo por el basta la vida, el heroico Diego Mendez, se 
ofrecio a pasar a la Espanola en una canoa de las que usaban 
los indios, para que desde alli vinieran en su auxilio. Arriesgada 
era la empresa. Desde Jamaica a la Espanola hay 25 leguas; en 
aquellos estrechos de unas islas a otras, las corrientes son fuer- 
tes, las mares suelen ser bravas, y atravesarlas en un tronco 
ahuecado, sin estabilidad ni resistencia, era lanzarse a una 
muerte casi segura. Pero como no habia otro medio de salva- 
cion, Colon acepto el ofrecimiento y se despidio con lagrimas 
en los ojos de aquel valiente amigo y del italiano Bartolome 
Eieschi, que en otra canoa le acompanaba. jCon que emocion y 
ansiedad verian el Almirante, su hermano Bartolomb, su hijo 
Fernando y los 134 espanoles que alli quedaban, la partida 
de aquellos dos hombres, con los cuales iba su Yltima espe- 
ranza! 

No puedo detenerme en referir esta travesia, que reviste ca- 
racteres epicos, y que el mismo Diego Mendez nos ha detallado 
en su testamento. Llegado milagrosamente a la Espanola, des- 
pues de cuatro dias, aun tuvo que recorrer otras cincuenta le- 
guas, por tierras desconocidas y arrostrando grandes peligros, 
hasta encontrar a Ovando, que entonces se hallaba en Jaragua, 
ocupado en exterminar a sus habitantes. No hay que decir con 
cuanta elocuencia y sinceridad y con que vivos y exactos colo- 
res, describiria Lliego Mendez la angustiosa situacion en que 
acababa de dejar al Almirante y los suyos. El  mismo temerario 
viaje que 61 habia realizado era la prueba mas concluyente de 
la premura con que era preciso auxiliar a aquellos compatriotas, 
que de un momento a otro podian perecer en medio del mayor 
desamparo. El Gobernador oyo con benevolencia su relato, pa- 
recio condolerse de las desdichas ocurridas a Colon , hizo elo- 
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gios de la meritoria hazafia realizada por Mendez y concluyo 
diciendo que ya se ocuparia del particular. 

Y, en efecto, pasaron dias y semanas y meses sin que Ovando 
tomase la menor medida para socorrer a los encallados en Ja- 
maica. E l  buen Diego Mendez insistia una y otra vez acerca de 
61 para que cumpliera su promesa y evitara una catastrofe que 
hubiera sido una verguenza nacional; pero siempre se le con- 
testaba con evasivas y dilaciones, hasta que al fin, desesperado 
de que se atendieran s ~ i s  ruegos y habiendo transcurrido j ocho 
meses! desde su llegada, partio para Santo Domingo, con ob- 
jeto de fletar una carabela y enviarla en ayuda de Colon, si es 
que aun existia. 

Pero no concluye aqui la conducta verdaderamente criminal 
de Ovando. Partido Diego Mendez y no bastandole a su espi- 
ritu receloso las pruebas que le habia dado del apuro en que se 
encontraban los espanoles, quiso convencerse por si mismo de 
la verdad, y mando a Jamaica un carabelon mandado por Diego 
Escobar, que era enemigo del Almirante y uno de los que se 
habian sublevado contra el. Imposible pintar el jubilo que sin- 
tieron Colon y los suyos al divisar aquellas velas que, sin duda, 
iban para poner termino a los peligros y privaciones de todo un 
ano; pero bien poco duro su esperanza y alegria. Llegado a 
cierta distancia el carabelon, aproximose Diego Escobar en una 
barca a los espanoles, y ya cerca, les dijo que llevaba una carta 
del Gobernador para el Almirante, que aquel se compadecia de 
su triste estado y que tenia ordenes severas de no llegarse a los 
navios ni hablar con nadie, ni recibir mensaje alguno. Dicho 
esto, y habiendoles entregado por todo socorro una barrica y 
un tocino, alejose la barca, y bien pronto se perdio de vista el 
galeon, dejando a los cautivos presa de mayor angustia y ansie- 
dad que antes. 

Me esjunto, escribe las Casas, de que le enviara tan escaso 
alimento para tanta gente ; y Washington Irving dice, que 
aquel mensaje con aquel socorro, mas que otra cosa, parecia un 
sangriento sarcasmo. Espanta, en verdad, esta conducta del 
gobernador Ovando. 

Asegurado por Escobar de que era exacto cuanto habia refe- 
rido Diego Mendez, aun tardo mas de un mes en decidirse, y 



quizas no habria salido de su cruel indiferencia, si niego Men- 
dez, al llegar a Santo Llomingo, no hubiera dado noticia del es- 
tado en que se hallaba el descubridor del Nuevo Mundo y de 
la pasividad de Ovando. El hecho era de tal naturaleza, que 
amigos y adversarios de Colon, prescindiendo de antiguas ren- 
cillas y atentos solo a un sentimiento de humanidad y patrio- 
tismo, se pronunciaron en favor del Almirante, llegando a tal 
extremo la indignacion de todos, que hasta en los pulpitos se 
censuro el proceder del Gobernador. 

Solo entonces comprendio este la grave responsabilidad que 
contraia, y mando una carabela a Jamaica, al mismo tiempo que 
Diego Mendez enviaba otra para recoger a su senor. 

D e  proposito me he concretado a referir los hechos tales 
como los relatan el P. las Casas, que estaba entonces en Santo 
Domingo; Fernando Colon, que acompano a su padre en aquel 
viaje, y Diego Mendez, protagonista de estos sucesos. Ellos, por 
si solos, son mas elocuentes que todos los comentarios y refle- 
xiones para juzgar a Ovando en este punto. No hay un historia- 
dor de Indias, antiguo ni moderno, nacional ni extranjero, al 
menos de los que yo he consultado, que no afee su conducta y 
le dirija por ella duros reproches. 

Solo un espanol de nuestros dias, con motivo de este Cente- 
nario y en esta misma tribuna, arrastrado, sin duda, pues de otro 
modo no me lo explico, por el afan de probar que cuanto se 
dice de enemigos de Colon es pura fabula, ha tenido el raro 
privilegio de intentar la justificacion de Ovando con bien po- 
bres razones, no dignas, ciertamente, de la vasta erudicion que 
tiene en estos asuntos de Indias y el claro talento que todos le 
reconocernos. 

Supone que Ovando obro de aquella manera por el temor 
que abrigaba de que llegando Colon a Santo Domingo pudie- 
ran reproducirse los escandalos y disturbios. Quizas sea esta, en 
efecto, a falta de otra mejor, la razon que diera Ovando para 
explicar su tardanza. Pero si tal recelo, que en el estado que ya 
se hallaba la isla era infundado, paso realmente por su imagina- 
cion, ino le imponia el mas rudimentario deber de humanidad, 
ya que no de patriotismo, la obligacion de enviarles un buque 
para que hubiesen marchado directamente a Espana sin tocar 



en Santo Domingo? Y si esto le parecia demasiada generosidad, 
estaba obligado, no ya tratandose de Colon, no ya tratan- 

dose de espanoles, sino de unos naufragos, cualquiera que fuese 
su pais y nacionalidad, a ponerse en frecuente correspondencia 
con ellos y enviarles las ropas, viveres y demas cosas indispen- 
sables para que no pereciesen de hambre o a manos de 10s in- 
dios? sublevaciones podia intentar Colon, agobiado por 
los anos, rendido por las fatigas, enfermo de la gota y con su 
tripulacion hambrienta, desmayada y medio desnuda? 2 Que al- 
borotos sobrevinieron cuando despues llego a la isla, permane- 
ciendo en ella un mes? Y, sobre todo, justificar la simple 
sospecha de que podia producirse un escandalo en Santo Do- 
mingo, aquel abandono en que se dejo al Almirante? ma- 
yor escandalo para el mundo todo y que ignominia mayor para 
la patria entera, que la noticia de haber perecido el descubridor 
del Nuevo Mundo, casi a la vista de los espanoles, sin que se le 
tendiera una mano compasiva, por temor a una alteracion del 
orden publico? ( Grandes aplausos.) i Afortunamente Dios, que 
sin duda velaba por la vida de Colon, libro a nuestra patria de 
semejante verguenza! 

La otra razon que dio el conferenciante a que me refiero 
para mostrar que Colon apreciaba a Ovando, y ,  por tanto, este 
no se habia portado mal con el, es la afectuosa carta que el Al- 
mirante escribio al Comendador desde la isla Beata, anuncian- 
dole su llegada de Jamaica. 

Aparte de que en aquellos momentos aun podia Ovando fa- 
vorecer o perjudicar mucho a Colon, y este debia procurar 
agradarle, dicha carta no probaria, en ultimo extremo, mas que 
la generosidad y grandeza del Almirante, que asi daba al olvido 
sus justos resentimientos. Pero mas expresivas que esta carta 
son las amargas quejas que produjo contra Ovando cuando 
vino a Espana, y en las cuales llego a decir que el Gobernador 
no le habia socorrido para que pereciese en Jamaica, y que 
cuando mando a Diego Escobar fue por saber si ya era muerto. 

Muy dificil es sondar la conciencia humana, y mas de perso- 
najes historicos; por eso yo no me atrevere a decir que Colon 
estuviese acertado al creer que Ovando queria su muerte; pero 
lo que si puedo afirmar, juzgando por las apariencias y por he- 



chos bien comprobados, es que si no tuvo esa intencion dio 
motivo para suponerla. 

Si algo faltase para hacer patente esta enemiga de Ovando a 
Colon, bastaria observar la conducta seguida por el Comenda- 
dor con el Almirante en el tiempo que este permanecio en 
Santo Domingo. 

Cortes y afable en apariencia con el ilustre genoves, y mos- 
trandole siempre una falsa sonrisa, no perdono medio ni oca- 
sion para molestarle en cuanto pudo. Puso en libertad a los 
hermanos Porras, que se habian sublevado contra los Colones 
en Jamaica, poniendo en grave riesgo sus vidas y haciendo que 
por vez primera se derramara en America sangre espanola ver- 
tida en fratricida lucha. Inutil fue que el Almirante le expusiera 
los agravios que de ellos habia recibido y le mostrara las reales 
cedulas por las cuales e1 solo podia ejercer jerisdiccion civil y 
criminal sobre cuantos componian la expedicion; Ovando no 
hizo caso, y hasta intento prender y juzgar a los que, habiendo 
permanecido fieles, pusieron prisioneros a los Porras. Tampoco 
mostro gran empeno en la devolucion de los bienes que fueron 
tomados a el y su familia por Bobadilla, y que tan reiterada- 
mente le habian encargado los Reyes Catolicos activase. Estos 
y otros desaires analogos hicieron que Colon apresurase su re- 
greso a Espanz, trayendo bien poco que agradecer al Goberna- 
dor de las Indias. 

como ha de extranar esta ojeriza cuando hay una razon 
clara y sencillisima que la explica satisfactoriamente y que se 
ha ocurrido a todos los historiadores? Ovando sabia que los 
Reyes ofrecieron a Colon reponerle en el mando de la Espa- 
nola cuando pasasen dos anos y la isla estuviera pacificada. De 
aqui que la figura del Almirante fuese para Ovando una cons- 
tante pesadilla y que procurase, por cuantos medios estaban a 
su alcance, retardar, y si le era dable imposibilitar, el momento 
en que los Reyes tuvieran que cumplir su compromiss. Dada 
la debil condicion humana, no es aventurado suponer que esta 
fue la sola causa de la conducta seguida por el Comendador 
Mayor con el primer Almirante. 

A1 regresar Ovando de su expedicion a Jaragua se encontro 
con un cuadro bien triste en la ciudad de Santo Domingo. Se  



habian concluido los alimentos llevados de Espana; las enfer- 
medades seguian diezmando a los cristianos que, perdidm sus 
doradas ilusiones de recoger oro en las minas, se acogieron a 
la capital, esperandolo todo del Gobierno y nada de su esfi~erzo 
particular; los indios, a los cuales se les habia concedido una 
relativa libertad, en virtud de las terminantes ordenes de los 
Reyes que llevaba el Comendador, estaban tranquilamente re- 
traidos en sus pueblos y entregados a sus habituales tareas y 
labranzas; y los espanoles, que no concebian haber hecho tan 
largo viaje para vivir del trabajo, apremiaban al Gobernador 
con el objeto de que les diese indios que suplieran su indolen- 
cia y los sacasen de la miseria en que se encontraban. 

En  estas circunstancias, Ovando fue debil y no supo resistir 
sus exigencias, obligandoles a cultivar los terrenos que tenian 
a su disposicion o embarcando para Espana a los que no qui- 
sieran hacerlo; por lo cual, y quizas tambien porque el mismo 
creyera que los indios eran una raza inferior, algo asi como 
bestias de carga, que Dios habia puesto en aquelIas tierras para 
que los espanoles se sirviesen de ellas cuando llegaran, escribio 
una carta a la Reina, diciendole que, a causa de la independen- 
cia que se les habia otorgado huian del trato de los espanoles, 
siendo imposible por esto doctrinarles 6 instruirles en nuestra 
santa religion, al mismo tiempo que se negaban a ayudar a los 
castellanos en el laboreo de las minas y cultivo de los campos. 

Bien se ve que Ovando conocia a los Reyes y sabia que to- 
cando la fibra del fervor religioso de la Reina, habia de respon- 
der en el sentido que el se proponia. E n  efecto, D.a Isabel le 
dirigio una carta, fechada en Segovia en 20 de Diciembre 
de I 503, ordenandole entre otras cosas •áque compeliese y apre- 
miase a los indios a reunirse con los cristianos para que se con- 
virtieran al catolicismo y les auxiliasen en los trabajos de po- 
blacion y cultivo de la Espanola.•â 

No necesito mas Ovando para establecer los repartimientos 
de indios. E l  primer Almirante habia iniciado ese abuso que 
tan fatales resultados produjo en la isla; Bobadilla lo afirmo 
dandole mas desarrollo; pero cuando llego a su apogeo y se es- 
tablecio de un modo permanente y con caracter oficial, fue en 
tiempos de Ovando. 



Algunos han querido presentar esta carta de la reina Isabel 
como origen legal de los repartimientos. Fijandose solo en las 
palabras com$eMis y a$remieis a los  dichos indios, deducen 
que era una autorizacion en toda regla para ponerles en for- 
zada servidumbre. Basta, sin embargo, fijarse en otros parrafos 
de ella para comprender cuan distinto era el espiritu que la ha- 
bia informado, y cuan lejos se hallaba la Reina al escribirla de 
creer que originaria los desmanes cometidos mas tarde. E n  
otro sitio de la misma se lee lo siguiente: •áPagandoles (se re- 
fiere a los indios) el jornal que por vos fuese tasado, lo cual 
hagan e cumplan como personas libres, como lo son y no como 
siervos; e faced que sean bien tratados los dichos indios, e los 
que de ellos fueren cristianos mejor que los otros, i: non con- 
sintades ni dedes lugar que ninguna persona les haga mal r_i 
dano, ni otro desaguisado alguno, e los unos otros no fa- 
gades ni fagan ende al, por alguna manera, so pena de la mi 
merced, y de ~o.ooo maravedis para la mi Camara.•â Estas pala- 
bras no dejan lugar a duda, y aun sin ellas, bastaria fijarse en la 
intencion que revela toda la carta y los caritativos sentimientos 
que por los indios mostro siempre la Reina para no achacarla 
semejante intento. 

i Ah! Si la bondadosa Reina de Castilla hubiese sospechado 
que aquellas dos solas palabras iban a servir de pretexto, en 
manos de un Gobernador debil 6 insensible, para cometer las 
crueldades e injusticias que se cometieron con los indios, obli- 
gandoles a inhumana esclavitud y sometihdoles a brutal ser- 
vidumbre; si hubiera comprendido que, escudados con sus or- 
denes, se arrancaria a la mujer de los brazos del marido, a los 
hijos del regazo de sus madres, para transportarles a largas dis- 
tancias de sus hogares y haciendas, agobiarles con rudas faenas 
que en breve concluian con su organizacion delicada e indo- 
lente y saciar asi, a costa de innumerables victimas y cruentos 
sacrificios, la codicia de sus senores; si hubiera adivinado los 
tormentos que se les darian para agotar hasta el ultimo resto de 
sus energias corporales, y c6mo moririan de hambre abandona- 
dos en mitad de los campos, aquellos que por viejos, debiles o 
enfermos, ya no se consideraban como buenas bestias de tra- 
bajo; si hubiera presumido que su afan de hacer comprender a 



los indios las verdades de nuestra fe, iba a tener como unico 
resultado el que aquellos sencillos naturales, que adoraron a los 
primeros espanoles llegados a su isla como divinas apariciones 
venidas del cielo, concluirian por odiar a los cristianos nasta el 
extremo de considerarles infernales furias abortadas por el aver- 
no; si hubiese imaginado, en fin, algo de esto, icomo se hubiera 
conmovido su sensible corazon, de cuanto horror se hubiese 
llenado su piadoso espiritu, que lagrimas tan amargas hubieran 
escaldado sus mejillas y como habria sentido que a la sombra 
de su nombre se realizasen estos hechos, cuando su primer 
encargo a los Gobernadores que alli mandaba fue siempre para 
que no se les hiciese dano alguno, y habia hecho volver libre- 
mente a las Indias los que se trajeron a Espana como siervos, 
y hasta en su lecho de muerte, postrada por el dolor y casi des- 
prendido ya su espiritu de nuestro suelo, habia vuelto sus ojos 
a la tierra para dirigir una mirada de compasion a aquellos infe- 
lices, y dedicarles un ultimo recuerdo de ternura! (P~olongados 
afilausos.) 

Repartieronse los indios con tal prisa y en tal numero, que 
pronto quedaron bien pocos en la isla Espanola. No acostuin- 
brados a tan rudos y continuos trabajos y privaciones, perecian 
a millares, y el Gobernador tenia necesidad de reponer cada 
ano los muertos e inutiles de las respectivas dotaciones. Los 
premios y los castigos consistian en dar mas 6 menos indios; los 
servicios y las influencias se pagaban con lucidos repartimien- 
tos, y llego a tal extremo el abuso, que algun tiempo despues, 
muerta ya la reina Isabel, se concedian a senores de Espana 
dotaciones de centenares de indios para que los explotasen 
alla sus criados y servidores, y que ellos, sin moverse de Cas- 
tilla, recibiesen aqui los pingues rendimientos. De 3 millones 
que calculan habia en la Espariola a la llegada de Colon, que- 
daban en los ultimos tiempos de la dominacion de Ovando solo 
60.oo0, es decir, que en catorce o quince anos habian perecido 
casi los 3 millones. 

Al compendiar de esta manera sumarisima el trato que reci- 
bian los indios, no me atengo solo al relato del P. Las Casas, 
que se ha supuesto exagerado en este punto. Todos los historia- 
dores, expresandose con mas o menos vehemencia, convienen en 



los mistnos hechos, y hasta Fernandez Oviedo, que es el inis 
benigno con Ovando, y quien trata a los indios con rnas acritud 
cuando habla de ellos, confiesa en varias partes de su historia 
que muchos tomaban hierbas ponzonosas para escapar de las 
fatigas a que les sometian, y tambien que se dieron bastantes ca- 
sos de mujeres embarazadas que bebian ciertos brebajes para 
abortar y no abastecer con sus hijos aquella espantosa esclavi- 
tud. D e  modo, senores, que los indios llegaron a matar los dos 
sentimientos mas fuertes y poderosos que existen en la especie 
humana, el  instinto de vida y el amor maternal, para librarse 
del yugo de sus conquistadores. Esto no necesita ningun co- 
mentario. 

Como los indigenas se acababan, y en cambio era insaciable 
la avaricia de los espanoles, Ovando escribio al Rey Catolico, 
siempre con el pretexto de la religion, para que le permitiese 
transportar a la Espariola los indios que habitaban las islas Lu- 
cayas. E l  Rey se lo consintio, y bien pronto pasaron a estas is- 
las barcos con espanoles que, primero por el engano, despues 
por la fuerza, y ultimamente persiguiendoles y cazandoles en 
los bosques, fletaron cargamentos de carne humana que ven- 
dian en publico mercado, llegando a darse algunos, en los tiem- 
pos que mas abundaba la mercancia, por el precio de cuatro 
duros. Las Lucayas quedaron en breve desiertas y sus natura- 
les sometidos a la misma triste condicion que los de la Espa- 
nola. 

E n  tanto se habian sublevado por segunda vez los indios del 
Higuey, y Ovando mando de nuevo al mismo Juan de Esquive1 
con 400 hombres, para que no les diese tregua ni cuartel hasta 
concluir con ellos y dar muerte a su cacique Cotubanama. 

Repitieronse los estragos y crueldades en mayor escala que 
antes. Los indios trataron de resistir, pero teniendo por armas 
debiles flechas, por todo escudo sus desnudos pechos, por es- 
trategia una inocente griteria y por unica defensa la fuga a la 
desbandada, fueron arrollados sin ningun esfuerzo por los espa- 
noles, que hicieron en ellos gran matanza y les impusieron bru- 
tales castigos que espanta imaginar. Unos eran quemados a 
fuego lento; a otros se ahorcaba, de modo que con sus pies to- 
casen la tierra para que fuese mas larga su agonia; a muchos se 
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cortaban las manos, y podian considerarse corno muy afortu- 
nados aquellos prisioneros que se reservaban para dedicarles a 
la esclavitud. 

Cotubanama se refugio en la isleta Saona con su familia ; pero 
hasta alli le persiguio Juan de Esquivel, que al fin le prendio, 
mandandole a Santo Domingo, donde fue ahorcado. 

Esta fue la iiltima convulsion de aquella raza que agonizaba. 
Los que quedaron, convencidos de su impotencia y sonando 
con la muerte como unico consuelo, se resignaron con su negro 
sino, sin intentar nuevas rebeldias. 

Tranquilo ya Ovando por esta parte, siguio poniendo en or- 
den la Administracion de la Espanola; organizo el laboreo de 
las minas y acunacion del oro, y en las cuatro fabricas de fun- 
dir qixe establecio, llegaron a recogerse al ano 450 o 460.000 
castellanos de oro, 6 sea cerca de 5 millones de pesetas ; dicto 
disposiciones para dar forma legal a los amancebamientos que 
tenian los espanoles con las indias; expurgo la isla de los vicio- 
sos que daban mal ejemplo, enviandoles a Espana o quitando- 
les los indios, que entonces era el castigo mas te~nido;  mando 
en I 508 a Sebastian de Campo a reconocer la isla de Cuba para 
saber si era o no tierra firme, lo cual aun se ignoraba, a pesar 
de lo que, con fecha anterior, indicaba en su celebre carta Juan 
de la Cosa; envio tambien a Juan de Esquivel a la isla Bori- 
guen, hoy Puerto Rico, para que la reconociese, y goberno, 
en fin, con bastante discrecion y prudencia, lo cual hace mas 
sensible haya manchado su nombre con las anteriores des- 
aciertos. 

En Julio de I 509 llego a Santo Ilomingo D. Diego Colon, que 
habia conseguido ser nombrado por el Rey Gobernador y Ca- 
pitan general de las Indias, en ciimplimiento de las estipulacio- 
nes hechas con su padre. Despuesde tomar residencia a Ovando, 
abandono este la Espanola en Septiembre de aquel mismo ano, 
y al poco tiempo de llegar a Castilla, estando celebrando Capi- 
tulo la Orden de Alcantara, fallecio en esta ciudad, donde se 
halla enterrado, el 29 de Mayo de 151 I. 

Con la rapidez que me imponia el corto tiempo de una con- 
ferencia, he procurado condensar los sucesos mas notables de 
la gobernacion de Ovando. El caracter de este personaje y el 



juicio imparcial que de los mismos sucesos se desprende, puede 
expresarse en muy pocas palabras. 

Hombre prudente y amigo de la justicia, como dice el P. Las 
Casas, hubiera sido un excelente Gobernador en otro lugar y en 
distinta epoca. Pero rodeado en la Espanola de gente devorada 
por una insaciable codicia, no tuvo energia para resistir sus in- 
moderadas exigencias; esto, unido a que su animo receloso le 
hacia vsr traiciones y peligros en todas partes, le arrastro a co- 
meter las de~nasias de que le culpa la Historia. 

Hay que reconocer, y yo lo hago gustoso a fuer de imparcial, 
que algunos de sus desaciertos y errores provenian de las creen- 
cias y costumbres de su epoca, asi como tambien de la necesi- 
dad que hay en los primeros tiempos de toda conquista, y mas 
tratandose de paises tan vastos, desconocidos 6 incultos como 
aquellos, de emplear ciertos rigores y recurrir a medidas extre- 
mas, que pueden aparecer barbaras y crueles con el transcurso 
de los siglos, pero que tienen su explicacion, ya que no su dis- 
culpa, en las apremiantes condiciones del momento. 

Dulzuras parecerian ciertos castigos de Ovando y de los espa- 
noles, comparados con los procediniientos que emplearon otras 
naciones en conquistas analogas de aquella misma fecha, y aun 
en epocas muy posteriores, en nuestros mismos dias, siendo la 
cultura mucho mayor y otras ias leyes, ideas y costumbres, no 
faltan ejemplos de mas horrible crueldad, que imponen las cir- 
cunstancias aunque los repugnen las conciencias. (Bien, bien.) 

Si los historiadores no aprecian en todo su valor algunas pru- 
dentes y sabias medidas de Ovando que contribuyeron, sin 
duda, al engrandecimiento de la Espanola, consiste en que es- 
tudian e este personaje principalmente en sus relaciones con 
el primer Almirante, y desde este punto de vista, la conducta 
del Comendador Mayor es inexcusable. 

Hago estas consideraciones finales, porque otros de los que 
han ocupado esta catedra han tenido la fortuna de poder pintar 
grandezas de nuestra patria y referir maravillosas empresas de 
sus hijos; yo, para ser sincero, me he visto precisado a presen- 
taros un cuadro en el que predominan las tintas negras y los co- 
lores sombrios. La verdad historica debe ser acatada con res- 
peto, hasta cuando nos acusa y condena, y a ella he procurado 



ajustarme fielmente al describiros este periodo de nuestra do- 
minacion en las Indias. No importa, sin embargo, que mis la- 
bios hayan pronunciado palabras de desconsuelo al recol dar 
hechos tristes y por todos lamentados; esto no puede aminorar 
en modo alguno la gloria alcanzada por los espanoles en aquella 
magnifica epoca de nuestra historia. La luz, mientras mas bri- 
llante, proyecta mas densas sombras, y las heroicas virtudes de 
aquellos intrepidos marinos y valientes conquistadores necesi- 
tan como contraste, para ser apreciadas en todo su inmenso va- 
lor, la sombra de las pequenas pasiones y el fondo obscuro de 
las debilidades humanas. Porque tan epicas hazanas acometie- 
ron, tan sobrehumanos esfuerzos realizaron, a tal extremo Ileva- 
ron la audacia y osadia para uncir al carro triunfal de Espana 
aquel mundo nuevo que habian arrancado a las profundidades 
misteriosas del Oceano, que cuesta trabajo creer fueron hom- 
bres los que tal hicieron, y si no se refirieran al mismo tiempo 
sus flaquezas y errores, la leyenda los hubiera considerado como 
heroes fabulosos y la Historia quizas se hubiese resistido a creer 
en la existencia de estos nuevos Titanes. (Gyandes ajlausos.) 

El sol tiene manchas, y sin embargo ilumina al mundo; he 
aqui el unico simbolo digno del acontecimiento que hoy con- 
memoramos. Por  muchas que sean las censuras y negaciones, el 
descubrimiento y conquista de America sera eternamente es- 
plendido sol que alla, en la cuspide de nuestra historia, y a tra- 
ves de todas las generaciones, irradiara oleadas de gloria sobre 
la nacion espanola e inextinguibles resplandores sobre sus hijos. 
HE DICHO. (Grandes y $roZongados a$Zausos.) 
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Mi amigo D. Antonio Sanchez Moguel, Presidente de la sec- 
cion de Ciencias Historicas de este Ateneo, ha creido que yo 
podria ocupar un puesto entre los eruditos conferenciantes que 
aqui consagran sus tareas a recordar las glorias que adquirieron 
los hijos de la Peninsula Iberica en el descubrimiento y con- 
quista de America y Oceania. Si, de Amkrica y Oceania; por- 
que desde principios del siglo xv, en que el infante D. Enrique 
de Portugal fundo la Escuela Nautica de Sagres, hasta fines 
del primer tercio del siglo xvr, en que Fernando de Magalhaes 
y Juan Sebastian de Elcano realizaron el primer viaje de cir- 
cunnavegacion del planeta que habitamos, y aun mas alla, hasta 
los primeros anos del siglo xvn, en que el espanol Alvaro de 
Mendana y el portugues Pedro Fernandez de Quiros descubrie- 
ron varios archipielagos, que entonces se consideraron como 
dependientes o formando parte de Asia; esto es, durante dos- 
cientos anos, los hijos de la Peninsula Iberica, los navegantes 
portugueses y espanoles llevaron a feliz remate Iamagna empresa 
de descubrir y fijar los limites de mares y tierras que, segun el 
ilustre geografo EIiseo Reclus, constituyei~ las cinco sextas par- 
tes de la superficie actualmente conocida del planeta que habi- 
tamos. 

Francisco Lopez de Gomara, en su Historia geneud de las 
Indias,  escribio: •áLa mayor cosa, despues de la creacion del 



mundo, sacando la encarnacion y muerte del que lo creo, es el 
descubrimiento de las Indias, y asi las llamaron Nuevo Mun- 
do.•â Si estas palabras pareciesen dictadas por la exagex acion 
del patriotismo, lease la Nueva GeografZa Universal del ilus- 
tre escritor que ha poco he mencionado, y alli se vera que un 
frances librepensador afirma que Portugal y Espana ocupan el 
primer puesto en la historia de los conocimientos geograficos, 
y al senalar la importancia del descubrimiento del Nuevo 
Mundo, dice que es tal y tan grande, que el comienzo de la 
edad moderna debe de fijarse en la fecha que se realizo tan 
trascendental acontecimiento. A juicio del gran geografo Re- 
clus, el descubrimiento del Nuevo Mundo ha ejercido y ejerce 
qobre los destinos de la humanidad una influencia muy superior 
a todo lo que podia imaginarse en teoricas disquisiciones, por- 
que no solo ha producido este descubrimiento sus inmediatas y 
naturaIes consecuencias en los progresos de la ciencia geogra- 
fica y de la astronomica, sino que ha llegado hasta otras esferas 
de la vida humana, como la religion, la filosofia y la politica, 
que por su indole espiritual, digamoslo asi, parecian muy ale- 
jadas del terreno en que se verifican los hechos del orden pura- 
mente fisico. 

Resulta, pues, que lo que dijo hace mas de tres siglos el cle- 
rigo Francisco Lopez de Gomara para ensalzar la importancia 
del descubrimiento del Nuevo Mundo, lo confirma hoy el libre- 
pensador Eliseo Reclus, suprimiendo las cortapisas que impo- 
nian a nuestro Gomara su fe y profesion de sacerdote catolico. 

Y sin embargo de todo lo hasta aqui expuesto, la grandeza 
epica del descubrimiento y conquista de America y Oceania 
por los portugueses y los espanoles ha sido desconocida durante 
largos anos por los historiadores extranjeros que, amontonando 
confusamente noticias, incompletas a veces, y otras de todo 
punto falsas, han conseguido formar una leyenda, en que apa- 
rece la figura de Cristobal Colon rodeada de todos los esplen- 
dores de la gloria, y sirviendo de sombra en este cuadro la trai- 
cion que dicen quiso cometer el rey de Portugal D. Juan 11 al 
despachar secretamente el navio que habia de descubrir desco- 
nocidas tierras, siguiendo el rumbo por Colon indicado, y el 
comendador Francisco de Bobadilla, aprisionando y cargando 



de cadenas al descubridor del Nuevo Mundo, sin mas motivo 
que la envidia que este descubrimiento en los espanoles habia 
suscitado. 

Y en lo que puede llamarse la leyenda colombina al lado de 
las manchadas figuras del rey D. Juan 11 y del comendador 
Bobadilla, se agrupan las del obispo D. Juan de Fonseca, injusto 
enemigo de Colon, las de los ignorantes doctores salmantinos, 
que negaron la posibilidad del viaje a las Indias por los mares 
hasta aquel entonces nunca navegados; la de D. Fernando el 
Catolico, buscando medios para no cumplir lo que habia ofre- 
cido en las capitulaciones de Santa F e ;  la de Martin Alonso 
Pinzon, maquinando traiciones contra el primer Almirante del 
mar Oceano; la del comendador Nicolas de Ovando, impidiendo, 
sin causa justificada, que desembarcase en la Espanola el inmor- 
tal nauta que pocos anos antes habia descubierto esta isla; en 
suma, casi todos los portugueses y espanoles que mayor parte 
tuvieron en el descubrimiento del Nuevo Nundo, a creer la 
leyenda colombina, merecen la eterna condenacion de la jus- 
ticia y de la Historia. 

Las acusaciones que escriben, no los biografos, sino los pane- 
girista~ de la vida y de los merecimientos de Cristobal Colon, 
requerian una serie de conferencias en que se examinase el va- 
lor de estas acusaciones, como lo ha hecho, con aplauso del 
Ateneo, mi querido amigo D. Cesareo Fernandez Duro, al de- 
mostrar que Martin Alonso Pinzon, lejos de ser culpable de 
alevosas traiciones, fue, despues de Colon, quien tuvo mas parte 
en el glorioso termino del viaje emprendido desde el puerto de 
Palos, en el memorable viernes 3 de Agosto de 1492. 

Y aqui he de volver, senoras y senores, A recordar lo que 
dije en el principio de esta conferencia. Me indico el Sr. San- 
chez Moguel lo conveniente que seria una como revision de la 
sentencia condenatoria que pesa sobre el celebre comendador 
Francisco de Bobadilla, por la conducta que siguio al encar- 
garse del gobierno de la isla Espanola, y enviar a Espana pro- 
cesados y presos a Colon y a sus hermanos D. Bartolome y 
D. ~ i e ~ i  Me parecio muy acertada la idea del Sr. Sanchez 
Moguel, y no tuve reparo que oponer a que fuese yo quien 
examinase los fundamentos de aquella sentencia condenatoria, 



porque me parecia hace tiempo, y sigue pareciendome, que 
estos fundamentos no son muy solidos, y viendo yo tan claras 
las razones con que puede vindicarse la memoria de Bobadilla, 
creo cumplir una obligacion de conciencia al levantar aqui mi 
voz en defensa de la justicia, o al menos, de lo que, a mi jcicio, 
como justo debe considerarse. 

Para que no se diga que trato de atenuar las acusaciones 
gravisimas que pesan sobre la memoria del comendador Boba- 
dilla, comenzare leyendo los capitulos que consagra D. Fer- 
nando Colon en la vida de su padre al relato de los hechos cuyo 
conocimiento es necesario para que sirva de base al juicio que 
la Historia puede y debe razonadamente formar. 

La obra titulada: Historiadores przinitivos de las Indias 
Occidentales, que junto, tradujo en parte y saco a luz, ilustrada 
con eruditas notas y copiosos indices, el Ilmo. Sr. D. Andres 
Gonzalez Barcia, del Consejo y Camara de S. M. (Madrid, I 799), 
comienza por una traduccion que hizo el Sr. Barcia de la vida 
de Cristobal Colon, publicada en italiano por Alfonso de Ulloa, 
y que parece demostrado que primitivamente habia sido escrita 
en espanol por el hijo natural del primer Almirante del mar 
Oceano. Esta traduccion del Sr. Barcia es menos que mediana, 
pero la prefiero a la que yo podria hacer, aun cuando acaso no 
fuese tan mala, por la misma causa que antes indique; evitar, 
hasta donde me sea posible, la desconfianza de mis oyentes. 

Nada menos que tres capitulos dedica D. Fernando Colon a 
relatar lo acontecido entre su ilustre padre y el comendador 
Francisco de Bobadilla. E l  primero de estos tres capitulos se 
titula: Como por in/'ormaciones falsas y fi~zgzdas quejas de al- 
gunos, enviaron los Reyes Catolicos un juez a las Indias pava 
saber lo que pasaba, y dice asi: 

•áEn tanto que las referidas turbaciones sucedian, como se ha 
dicho, muchos de los rebelados, con cartas desde la Espsnola, 
y otros que se habian vuelto a Castilla, no dejaban de pre- 
sentar informaciones falsas a los Reyes Catolicos y a los de su 
Consejo contra el Almirante y sus hermanos, diciendo que eran 
inuy crueles, incapaces para aquel Gobierno, asi por ser extran- 
jeros y ultramontanos, como porque en ningun tiempo se ha- 
bian visto en estado de gobernar gente honrada; afirmando que 



si sus Altezas no ponian remedio sucederia la ultima destruccion 
de aquellos paises, los cuales, cuando no fuesen destruidos por 
su perversa administracion, el mismo Almirante se rebelaria y 
haria liga con algun principe que le ayudase, pretendiendo que 
todo fuese suyo, por haber sido descubierto por su industria y 
trabajo, y para salir con este intento escondia las riquezas y no 
permitia que los indios sirviesen a los cristianos, ni se convirtie- 
sen a la fe; porque acariandoles esperaba tenerlos de su parte 
para hacer todo cuanto fuese contra el servicio de sus Altezas. 
Procedian estos y otros semejantes en estas cdumnias con tan 
grande importunacion a los Reyes, diciendo mal del Almirante 
y lamentandose de que habia muchos anos que no pagaba suel- 
dos, que daban que decir a todos los que entonces estaban en la 
corte. Era de tal manera, que estando yo en Granada cuando 
murio el serenisirno principe D. Miguel, mas de cincuenta de 
ellos, como hombres sin verguenza, compraron una gran can- 
tidad de uvas y se metieron en el patio de la Alhambra, dando 
grandes gritos, diciendo que sus Altezas y el Almirante les ha- 
cia pasar la vida de aquella forma por la mala paga, y otras mu- 
chas deshonestidades 6 indecencias que repetian. Tanta era su 
desverguenza, que cuando el Rey Catolico salia, le rodeaban 
todos y le cogian en medio, diciendo. •áPaga, paga•â, y si acaso 
yo y mi hermano, que eramos pajes de la serenisima Reina, 
pasabamos por donde estaban, levantaban el grito basta los 
cielos, diciendo: •á Mivad a l o s  hzjOs de2 Almivante de l o s  nzos- 
quitzlZos, de aquel  que h a  hallado tievva de vanidad y engano, 
pava seflz~ltztva y nzisevia de l o s  hidalgos castellanos•â; ana- 
diendo otras muchas injurias, por lo cual escusabamos pasar 
por delante de ellos. 

•âSiendo tantas sus quejas y lus irnportunaciones que hacian 
a los privados del Rey,  determino enviar un juez a la Espanola, 
para que se informase de todas las cosas referidas, mandandole 
que si hallase culpado al Almirante, segun las quejas expresa- 
das, le enviase a Castilla y quedase el en el gobierno. E l  pes- 
quisidor, que para este efecto enviaron los Reyes Catolicos, 
fue un Francisco de Bobadilla, Comendador del Orden de Ca- 
latrava, muy pobre, para lo cual se le dio bastante y copiosa 
comision, en Madrid a 2 I de Mayo del ano de 1499. Llevaba 



firmas del Rey en blanco para llenarlas a quien le pareciese, en 
la Espanola, que le diesen todo favor y auxilio. Con este des- 
pacho Ilego a Santo Domingo a fin de Agosto de 1500, cuando 
el Almirante estaba dando orden en las cosas de aquella ?ro- 
vincia donde el Prefecto habia sido embestido por los rebela- 
dos y donde estaba mayor numero de indios y de mejor calidad 
y razon que los demas de la isla: de manera que no hallando 
Bobadilla, cuando Ilego, persona a quien tener respeto, 
lo primero que hizo fui: entrarse a vivir en el palacio del Almi- 
rante, y servirse y apoderarse de todo lo que habia en el, como 
si le hubiera tocado por legitima sucesion y herencia, y reco- 
giendo y favoreciendo despues a todos los que hallo de los re- 
beldes, y a otros muchos que aborrecian al Almirante, se de- 
claro al punto por gobernador, y para adquirir la gracia del 
pueblo echo bando, haciendo francos a todos por veinte anos, 
y envio a protestar el Almirante, que sin dilacion alguna vi- 
niese donde el estaba, que convenia al servicio del Rey,  y en 
confirmacion de ello le envio con un Fr. Juan de la Sera una 
carta a 7 de Septiembre, del tenor siguiente: 

•áDon Cristobal Colon, nuestro Almirante del mar Oceano, 
•âhemos mandado al comendador Francisco de Bobadilla, porta- 
•âdor de esta, que os diga algunas cosas de nuestra parte; por lo 
•âcual os rogamos le deis fe y credito y obedezcais. Dada en 
•âMadrid a 21 de Mayo de 1499.-Yo el Rey.-Yo la Reina.- 
•âPor mandato de Sus Altezas, &figueZ P e ~ e z  de AZnazan.•â 

Aqui termina este capitulo, y el siguiente se titula y dice asi: 
Como el AZwzi~ante fue @eso y enviado d CastiZZa con g~iZZos 

juntamente con sus hewzanos. 
•áLuego que vio el Almirante la carta del Rey, fue pronta- 

mente a Santo Domingo, donde ya estaba el dicho juez, deseoso 
de mantenerse en el gobierno, y sin tardanza alguna, ni infor- 
macion juridica, a 1." de Octubre del ano de 1500 le hizo poner 
preso en un navio con su hermano D. Diego, y con grillos y 
buena guardia, mandando, debajo de gravisimas penas, que  
ninguno hablase de cosa que les perteneciese. Despues, como 
se dice de la justicia de Pero  Grullo, empezo a formar proceso 
contra ellos, recibiendo por testigos a los rebelados, enemigos 
suyos, y favoreciendo 6 invitando publicamente a los que ve- 



nian a decir mal de el, los cuales deponian tantas maldades y 
delitos, que seria mas que ciego quien no conociese que los 
dictaba la pasion, sin alguna verdad, por lo cual los Reyes Ca- 
tblicos no los quisieron recibir, arrepintiendose mucho de ha- 
ber enviado a aquel hombre con semejante cargo, y no sin 
justa razon, porque este Bobadilla destruyo la isla, y gasto las 
rentas y tributos reales para que todos le ayudasen, publicando 
que los Reyes Catolicos no querian otra cosa que el nombre del 
dominio y que todo el util fuera de sus subditos, pero no por 
esto perdia nada de su parte, antes acompanandose con los 
mas ricos y poderosos, daba a sus indios para los servicios, con 
pacto de participar todo cuanto ganasen con ellos y vendia en 
publica almoneda las posesiones y heredades que el Almirante 
habia adquirido a los Reyes Catolicos, diciendo que los Reyes 
no eran labradores ni mercaderes, ni querian aquellas tierras 
para su utilidad, sino para socorro y alivio de sils vasallos. Con 
este pretexto vendia todo, procurando, por otra parte, que 10 
comprasen algunos de sus companeros por dos tercias partes 
menos de lo que valian, y haciendose estas cosas no atendidas 
a las de justicia, ni a otro respecto, que a hacerse rico y ganar 
el afecto del pueblo, porque aun tenia miedo de que el Prefecto, 
que todavia no habia vuelto de Surana, le impidiese y que pro- 
curase con arnias librar al Almirante, como si en ello sus her- 
manos no hubiesen tenido grande prudencia; por lo cual el Al- 
mirante envio al punto a decir, que por servicio de los Reyes 
Catolicos y por no alborotar la tierra, fuesen a el pacificamente, 
puesto que llegados a Castilla alcanzarian mas facilmente el 
castigo de tan raro sujeto y el remedio del agravio que les ha- 
cia, pero ni por esto dejo Bobadilla de prenderle con sus her- 
manos, consintiendo que los malvados y populares dijesen mil 
injurias contra el por las plazas, y que tocasen cuerno junto al 
puerto donde estaban embarcados, demas de muchos libelos 
infamatorios que estaban puestos en las esquinas ; de modo que 
aunque supo que Diego Ortiz, hospitalero, habia hecho y leido 
un libelo en la Plaza, no solo no le castigo, pero mostro gran 
alegria de ello, por lo cual cada uno se ingeniaba a darse a co- 
nocer por valiente en tales cosas. Ni en tiempo de la partida 
del Almirante temiendo que se volviese a tierra nadando, dej6 



de decir al piloto, llamado Andres Martin, que se le entregase 
al Obispo D. Juan de Fonseca, para dar a entender que con su 
favor y consejo ejecutaba todo aquello; bien que despues, es- 
tando en el mar, conocida por el patron la malignidad de Bo- 
badilla, quiso quitar los grillos al Almirante ; pero el jamas lo 
consintio, diciendo que pues los Reyes Catolicos mandaban 
por su carta ejecutase lo que en su nombre le mandase Boba- 
dilla, y que por su autoridad y comision le habian puesto los 
grillos, no queria que otras personas que las mismas que Sus 
Altezas, hiciesen sobre todo ello lo que les agradase, pues te- 
nia determinado guardar los grillos para reliquias y memoria 
del premio de sus muchos servicios, y asi lo hizo, porque yo los 
vi siempre en su retrete, y quiso que fuesen enterrados con el. 

•âEl  dia 2 0  de Noviembre del ano de 1500 escribio al Rey que 
habia llegado a Cadiz, y sabiendo el modo como venia, luego 
dieron orden para que le pusiesen en libertad, y le escribieron 
cartas llenas de benignidad, manifestando mucho desagrado en 
sus trabajos y de la descortesia que habia usado Bobadilla, di- 
ciendole que pasase a la corte, donde serian atendidos sus ne- 
gocios y seria despachado con mucha brevedad y honra. 

•âEn todas estas cosas yo no debo culpar a los Reyes Catolicos, 
sino ec  haber elegido para aquel cargo a un hombre maligno y 
de tan poco saber, porque si fuese hombre que supiese usar de 
su oficio, el Almirante se hubiera alegrado de su ida; pues ha-, 
bia suplicado por sus cartas que enviasen a alguno para que 
hiciese verdadera informacion de la nialdad de aquella gente y 
de los insultos que cometia, para que fuesen castigados por 
otra mano, no queriendo el por haber tenido origen los alboro- 
tos con su hermano, proceder con el rigor que hubiese usado 
en caso sin sospecha, y aunque pueda decirse que sin embargo 
de que estuvieran mal informados los Reyes Catolicos del Al- 
mirante, no debian enviar a Bobadilla con tantas cartas y favor, 
sin limitarle la comision que le daban, puede responderse que 
no fue maravilla que lo hiciesen asi, porque eran muchas las 
quejas dadas contra el Almirante como va referido.•â 

Para remachar sus censuras a lo hecho por Bobadilla en la 
Espanola, despues de los dos capitulos que acabo de leer, aun 
escribe D. Fernando Colon otro tercero que se titula: Como e l  



AZmzi.ante fue a la Corte a dar cuenia de si a los Reyes, y en 
cual dice lo siguiente: 

•áLuego que los Reyes Catolicos supieron la venida y prision 
del Almirante, dieron orden a I 7 de Diciembre de que fuese 
puesto en libertad, y escribieron que fuese a Granada donde 
fue recibido de Sus Altezas con semblante alegre y dulces pa- 
labras, diciendole que su prision no habia sido hecha de su or- 
den ni voluntad, antes les habia desagradado mucho, y lo pro- 
veerian de modo que serian castigados los culpables y se le 
daria entera satisfaccion. Con estos y otros favores mandaron 
entonces que se atendiese a sus negocios, y,  en suma, fue su re- 
solucion que se enviase a la Espanola un gobernador que des- 
agraviase al Almirante y a sus hermanos, y que se prendiese a 
Bobadilla, y que volviese todo lo que habia quitado, formando 
proceso sobre las culpas de los rebelados y castigando sus de- 
litos, conforme a los yerros que hubiesen cometido. Enviose al 
gobierno a Nicolas de Ovando, Comendador de Lares, hombre 
de buen juicio y prudencia, bien que como despues se vio, se 
apasiono mucho en perjuicio de tercero, guiando sus pasiones 
con astucias cautelosas y creyendo a los sospechosos y malignos, 
ejecutandolo todo con crueldad y animo verigativo, de que da 
testimonio la muerte de los 80 reyes. Pero volviendo al Almi- 
rante, digo que como en Granada quisiesen los Reyes Catolicos 
enviar a Ovando a la Espanola, les parecio seria conveniente 
volviese el Almirante a otro viaje de que se siguiese algunpro- 
vecho y estuviera ocupado hasta que el Comendador sosegase 
las cosas y tumultos de la Espanola, porque les parecia muy 
mal tenerle tanto tiempo fuera de su justa posesion sin causa; 
pues de la informacion rernitida por Bobadilla, resultaba la ma- 
licia y la falsedad de que estaba llena, sin que contuviese cosa 
porque debiera perder su Estado.•â 

Hasta aqui los ~esultandos que presenta en la vida de Cris- 
tobal Colon su hijo D. Fernando para demostrar las malda- 
des que con~etio Francisco de Bobadilla al encargarse del 
gobierno de la isla Espafiola. H e  dicho resuZtandos, porque 
realmente lo escrito por D. Fernando Colon al tratar de Boba- 
dilla, mas que relato historico, es lo que ya indique en el prin- 
cipio de esta disertacion, una sentencia condenatoria del suce- 



sor de su padre en el gobierno de la isla Espanola; sentencia 
que ha sido aceptada como firme y valedera por la mayor parte 
de los historiografos de los tiempos modernos, y que aumentando 
con la distancia las proporciones del error y del mal, porque las 
sombras crecen a medida que el sol se aproxima al fin de su 
carrera, ha llegado un dia en que un escritor, que se precia de 
ferviente catolico, se ha permitido calificar de Zn fame al Co- 
mendador de Calatrava, que, en nombre y representaciiin de 
Espana y de sus catolicos reyes Da Isabel y D. Fernando, pro- 
ceso a quien estaba acusado de cruel e injusto gobernante, de 
malversador de los caudales publicos y hasta de que fraguaba 
planes de rebelion contra sus Reyes y su patria adoptiva. 

No se crea, por lo que acabo de decir, que cedo al impulso 
de fanatico y absurdo patriotismo al emprender ahora la tarea 
de rechazar como infundadas las acusaciones con que ha man- 
chado la memoria de Francisco de Bobadilla su apasionado 
detractor; porque si yo considerase que eran justas estas acusa- 
ciones, antes que el interes de mi patria esta el grande, el su- 
premo interes de la verdad, y cuando de Historia se trata, ren- 
dir culto a la verdad es al propio tiempo ley de la conciencia y 
dictado de la razon ("). 

Existen dos historiadores contemporaneos de D. Fernando 
Colon, que merecen entera fe, y en sus palabras he de hallar 
cumplida respuesta para todos los cargos que se han formulado 
y formulan contra el comendador Francisco de Bobadilla. 

E l  Obispo de Chiapa, Fr .  Bartolome de Las Casas, nacio en 
Sevilla el ano de 1474, y murio en Madrid en 1566, y el capitan 
Gonzalo Fernandez de Oviedo, primer cronista de las Indias, 
naci6 en Madrid en el mes de Agosto de 1478, y fallecio en Va- 
lladolid en el estio de 1557. Impresas estan desde hace algunos 
anos las historias de las Indias Occidentales que escribieron el 
P. Las Casas y el capitan Oviedo, y no son necesarios mayores 
esfuerzos de erudicion que la lectura de estas obras para dar a 
conocer las inexactitudes sin numero que comete D. Fernando 
Colon en los tres capitulos de la biografia de su padre que an- 
teriormente he leido. 

(') Vease la nota que se hallari al final de esta Conferencia. 



La primera tacha que pone a Bobadilla D. Fernando Colon, 
es decir que era muy pobre. Sin duda pensaba como Cervantes 
cuando escribio, •ápobre, pero honrado, si es que el pobre puede 
ser honrado•â; y queria que la pobreza de Bobadilla hiciera du- 
dosa la posibilidad de que fuese honrado, para que de este modo 
se aceptase despues su rotunda afirmacion de que Bobadilla en 
todo lo que mando en la isla Espanola no atendia a la justicia, 
ni a otro orden de consideraciones, mas que al proposito de 
hacerse rico, y esto lo conseguia, sin duda, vendiendo todo,pro~ 
curando que lo com$rasen algunos de sus c o ~ a n e v o s j o r  dos 
tercias partes menos de l o  que valz'an, porque es de suponer que 
esos comjaneros le darian la mitad siquiera de lo que dejaban 
de pagar del valor real y positivo que tenia la propiedad que 
habian adquirido. 

Gonzalo Fernandez de Oviedo dice que Francisco de Boba- 
dilla era homcSre muy honesto y religioso, y Fr. Bartolome de 
Las Casas, confirmando los calificativos de Oviedo, escribe lo 
que ahora voy a leer: •áY en la verdad, el (Francisco Boba- 
dilla) debia ser de su condicion y natural hom6re llano y hu- 
milde; nunca oi del, por aquellos tiempos, que cada dia en el 
se hablaba, cosa deshonesta, n i  que su$iese a cudz'cia, antes 
todos decian dien del; y puesto que por dar larga licencia que 
se aprovechasen de los indios los 300 espanoles que en esta isla, 
solos, como se dijo, habia, les diesen materia de querello bien, 
todavia, si algo tuviera de los susodichos vicios, despues de 
tomada su residencia y de esta isla ido y muerto, alguna de las 
muchas veces que hablamos en el, algun pero del se dijera.•â 

E l  bachiller Andres Bernaldez, conocido generalmente con 
el  nombre del Cura de los Palacios, grande amigo y admirador de 
Cristobal Colon, en su Historia de l o s  Reyes Catolicos califica 
al comendador Bobadilla diciendo que era muy g ran  caballero, 
virtuoso y amado de todos, y se lamenta amargamente de que 
perdiese la vida en el naufragio que sepulto la nave en que re- 
gresaba a Espana. 

Resulta, pues, que Bobadilla, aunque pobre, era honrado, 
pese a las insinuaciones de D. Fernando Colon ; insinuaciones 
que casi se pueden calificar de verdaderas calumnias. 

Cristobal Colon en una famosa carta de que luego hablare, y 



su hijo D. Fernando, afirman que Bobadilla, se declaro alpunto 
por gobernador de la isla Espanola, y ponen en duda que al pro- 
ceder asi cumpliese fielmente con el encargo que habia recibido 
de los Reyes Catolicos; pero la verdad es que Oviedo dice: 
•áEstuvo el Almirante en esta gobernacion (la de la isla Espa- 
nola) hasta el ano de 1499, que los Catolicos Reyes D. Fer- 
nando y D." Isabel, muy enojados, informados de lo que pasaba 
en esta Isla, y de la manera que el Almirante D. Cristbbal Co- 
lon y su hermano el Adelantado D. Bartolome tenian en la go- 
bernacion, acordaron de enviar por Gobernador de esta isla a 
un caballero, antiguo criado de la Casa Real, hombre muy ho- 
nesto y religioso, llamado Francisco de Bobadilla, caballero de 
la Orden militar de Calatrava•â ; y e1 obispo Fr. Bartolome de 
Las Casas tambien dice lo mismo al escribir lo siguiente: •áYa 
dijimos arriba ..... como despues de llegar los cinco navios a 
Castilla, que el Almirante despacho ..... luego, por Mayo, deter- 
minaron los Reyes de enviar otro Gobernador a esta Isla, y 
quitalle a el (Cristobal Colon) la gobernacion.•â 

No fue e1 ansia de poder lo que hizo que Bobadilla: A l  se- 
g u ~ d o  dia que llego, se crio gobernador, segun la frase que usa 
Cristobal Colon en la carta a que antes aludi, no;  Bobadilla se 
limito a obedecer a los Reyes Catolicos, que le mandaron a la 
Espanola para que sustituyese al Almirante en la gobernacion 
de esta isla. Pero aunque Francisco de Bobadilla hubiera que- 
rido limitarse a ejercer las funciones de juez pesquisidor, no ha- 
bria podido realizar tal proposito, segun se vera claramente de- 
mostrado en el relato que hace de estos sucesos el obispo Las 
Casas; relato muy extenso, del cual presentar6 aqui un breve 
resumen para no fatigar la atenciori de mis oyentes. 

Cuenta el P. Las Casas, que estando el Almirante en la Vega, 
6 Concepcion de la Vega, y su hermano D. Bartolome Colon en 
Xaragua, el domingo 23 de Agosto de r 500, •á a la hora de las 
siete 6 las ocho de la manana, asomaron los dos ravios o cara- 
belas, que se llamaba la una la Gorda, y la otra la Antigua, 
mando luego D. Diego que fuesen tres cristianos; un Cristobal 
Rodriguez, la Lengua, Juan Arraez y Nicolas de Gaeta, y los in- 
dios que fueran menester para remar, a preguntar si venia el  
hijo mayor del Almirante. Asomose el comendador Bobadilla 



que venia en la carabela y dijo que el venia enviado por los 
Reyes por pescluisidor sobre los que andaban alzados en esta 
isla. El maestre de la Gorda, que se llamaba Andres Martifi de 
la Gorda, preguntoles por nuevas de la tierra, respondieron!e, 
que aquella semana haOian ahorcado siete hornbres espa~7oZes, 
y que en la fortaleza de aqui habia otros cinco p a r a  l o s  horcar, 
y estos eran D. Hernando de Guevara, Pedro Riquelrne y otros 
tres ..... Entraron las carabelas en este rio y puerto, y luego pa- 
recieron dos horcas ..... en las cuales estaban dos hombres ahor- 
cados, frescos de pocos dias ..... No quiso salir el Comendador 
aquel dia, hasta el otro dia, lunes 24 de Agosto, que mando 
salir toda la gente que consigo traia, y con ellos fuese a la igle- 
sia a oir misa, donde hallo a D. Diego, herinano del Alinirante, 
y a Rodrigo Pkrez, que era Teniente 6 Alcalde mayor por el 
Almirante ..... y acabada la misa, salidos a la puerta, estando 
presentes D. Diego y Rodrigo Perez, y inucl-ia gente de esta 
isla ..... mando leer el Comendador al escribano del Rey,  que 
consigo trujo, que se llamaba Gornez de Rivera, una patente 
firinadn por los Reyes y sellada con su real sello del tenor si- 
guientes: y al llegar aqui copia el obispo Las Casas el docu- 
mento en qtie los Reyes Isabel de Castilla y D. Fernando 
de Aragon nombran juez al Comendador de Calatrava Fran- 
cisco de Bobadilla, mandandole que averigue todo lo ocu- 
rrido en los disturbios de la isla Espanola, • á y  la informacion 
habida y la verdad sabida, a los que por ella hallaredes cul- 
pantes prendedles los cuerpos y secrestradles los bienes ..... y 
si p i - a  hacer y cumplir y ejecutar todo lo susodicho menester 
hubierades favor y ayuda, por esta nuestra carta mandamos al 
dicho nuestro Almirante y a los Concejos, Justicias, Regido- 
res, Caballeros, Escuderos, Oficiales y homes buenos de las 
dichas islas y tierra firme, que vos la den y hagan, y que en 
ello, ni en parte dello embargo ni contrario alguno vos pon- 
gan, ni consientan poner.•â 

A estas tan terminantes ordenes de los Reyes Catolicos •áres- 
pondieron D. Diego y Rodrigo Perez, que el Almirante tenia 
de sus Altezas otras cartas y poderes mayores y mas fuertes que 
podia mostrar, y que alli no  habia Alcalde alguno, y que don 
Diego no tenia poder del Almirante para h x e r  cosa alguna ..... y 
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como vido el Comendador que el nombre y uso de pesquisidor 
parecia que no tenia mucha eficacia, quiso darles a entender a 
todos el nombre y obra de Gobernador ..... para lo cual otro dia, 
martes 25 del mismo mes de Agosto, acabada la misa, salien- 
dose a la puerta de la iglesia, estando presentes D. Diego y Ro- 
drigo Perez y todos los demas ..... saco el Comendador otra pa- 
tente o provision real y mandola leer y notificar en presencia 
de todos, la cual decia asi: •áD. Fernando y D.a Isabel, por la 
•âgracia de Dios, etc. A vos los Concejos, Justicias, Regidores, 
•âCaballeros, Escuderos, Oficiales y homes buenos de todas las 
•âislas y tierra firme de las Indias, y a cada uno de vos salud y 
•âgracia: Sepades que Nos, entendiendo asi coinplidero el servi- 
•âcio de Dios y el nuestro y en la ejecucion de nuestra justicia 
•ây a la paz y sosiego y buena gobernacion desas dichas islas y 
•âtierra firme, nuestra merced y voluntad es que el comendador 
•âFrancisco de Bobadilla tenga por Nos la gobernacion y oficio 
•âdel Juzgado desas dichas islas y tierra firme, por todo el tiem- 
•âpo que nuestra merced y voluntad fuere, etc.•â No es necesario 
seguir leyendo la carta de los Reyes Catolicos, pero si lo que 
escribe al terminarla el P. Las Casas. 

•áDespues de leida la susopuesta carta, dice Las Casas, juro 
en forma de derecho, e hizo la solemnidad que se requeria el 
Comendador ..... y luego requirio a D. Diego y a Rodrigo Perez 
y a la otra gente que alli estaba, que le obedeciesen ....., y que 
en cumplimiento della le diesen y entregasen los presos que 
tenian para ahorcar en la fortaleza, con los procesos que contra 
ellos habia. Respondieron D. Diego y Rodrigo Perez que le 
obedecian como a carta de sus Reyes y senores, y cuanto al 
cumplimiento, que decian lo que dicho tenian a la primera, que 
ellos no tenian poder del Almirante para cosa ningunna, y que 
otras cartas y poderes tenia el Almirante mas fuertes y firmes 
que aquella ..... Torno de nuevo una y mas veces el Comendador 
arequerir a D. Diego y a Rodrigo Perez, teniente del Almirante, 
y a otros alcaldes, si alguno mas habia, que le diesen los presos 
y los procesos, y que el queria determinar su justicia como los 
Reyes le mandaban .....; a todo y todas las veces respondia don 
Diego y Rodrigo Perez, que obedecian las provisiones y cedu- 
las de Sus Altezas, pero que cuanto al cumplimiento, no tenian 



poder para los dar, por estar presos por el Almirante, y que el 
Almirante tenia otras mejores y mas firmes cartas que las que el 
traia. D e  aqui fue a la fortaleza y mando que las provisiones se 
notificasen al Alcaide, que loera Miguel Diaz ....., y requerido que 
diese los presos y la fortaleza como los Reyes lo mandaban, res- 
pondio que le diesen traslado de ellas. Dijo el Comendador que 
no era tiempo, ni sufria dilacion, para dalle traslado; porque 
aquellos presos estaban en peligro de ser ahorcados ..... Respon- 
de el Alcaide que pedia plazo y traslado para responder a dicha 
carta, por cuanto el tenia la dicha fortaleza por el Rey, por man- 
dato del Almirante, su senor, el cual habia ganado estas tierras 
y islas. Despues que el Comendador vido que no tenia remedio 
que le diesen los presos por las protestaciones y diligencias 
hechas, junto toda la gente que de Castilla traia ..... y requirioles 
y mandoles, y a todas las personas que en la villa estaban, que 
fuesen con 61 con sus armas..... para entrar en la fortaleza sin 
hacer dano en ella, ni er? persona alguna, si no fuese defendida 
su entrada. Luego toda la gente dijeron que estaban prestos y 
aparejados para hacer todo lo que de parte de los Reyes les 
mandasen ....., y asi, aquel martes, a hora de visperas, fue con 
toda la gente a la fortaleza, y mando y requirio al Alcaide que le 
abriese las puertas. Parose entre las almenas el Alcaide, y con 
el Diego de Alvarado, con las espadas sacadas, y dijo el Alcaide 
que respondia lo que tenia dicho, y en ello se ratificaba; y como 
la fortaleza no tenia tantas costillas como Salsas ....., llego el 
Comendador y su gente, y con el gran impetu que dieron a la 
puerta principal, quebraron el cerrojo y cerradura que tenia por 
dentro ..... E l  Alcaide y Diego de Alvarado ..... que se mostraron 
en las almenas con las espadas sacadas, ninguna resistencia hicie- 
ron. E1 Comendador, luego entrando, pregunto donde los presos 
estaban, hallolos en una camara con sus g-yziTlos a [OS pies. Subio- 
se a lo alto de la fortaleza, e hizolos subir alla, donde les hizo al- 
gunas preguntas y despues los entrego con los g~iZZos al alguacil 
Juan de Espinosa, mandandole que los tuviese a buen recaudo.•â 

Despu6s de oido el fiel relato que hace el obispo Las Casas 
de las dificultades con que lucho Bobadilla desde el punto Y 
hora que desembarco en Santo Domingo; despues de haber 
oido una, dos y mas veces las contestaciones de D. Diego 



Colon, de Rodrigo Perez y la del Alcaide de la fortaleza Miguel 
Diaz, en que ya se recordaba que Cristobal Colon habia ganado 
las islas y tierra firme de las Indias, no cabe duda de que los 
historiadores que acusan al Comendador diciendo que dcbii, 
comenzar ejerciendo las funciones de juez pesquisidor, 6 no 
saben lo que dicen o no dicen lo que saben. Don Diego Colon 
y Rodrigo Perez no reconocian la autoridad de los Reyes Cato- 
licos, ni para nombrar juez, ni para nombrar gobernado;. de la 
isla Espanola; y el alcaide Miguel Diaz y Diego de Alvarado, 
presentandose con las espadas desnudas entre las almenas de 
la fortaleza, y dejando que rompiesen la cerradura y cerrojo 
de la puerta de entrada, querian dar a entender que entregaban 
los presos por ellos custodiados, cediendo a fuerza inayor, pero 
sin someterse 6 las ordenes de los Reyes Catolicos, que consi- 
deraban injiistas, porque privaban ci Cristobal Colon del domi- 
nio en las tierras que habia descubierto y, conquistado. j Como si 
estos descubrimientos y conquistas no se hubiesen hecho con 
el esfuerzo heroico de Espafia y de los espafioles! 

1)ice Las Casas que: •áCuando el Almirante supo la venida 
de Bobadilla y lo que comenzo a hacer en Santo Domingo y 
las provisiones que mostraba, y haber tomado la fortaleza y lo 
denias, porque le avisaba todo su hermano D. Diego, no podia 
creer que los Reyes tales cosas hobiesen proveido ....., y por la 
sospecha que hobo de que no fuese otra invencion como la de 
Ojeda, dijeron que habia rnandado apercibir a los caciques y 
senorcc; indios que tuviesen apercibida gente de guerra para 
cuando el los llamase, porque de los cristianos, cuanto a la 
inayor parte, poco confiaba ..... E l  comendador Bobadilla ..... 
despaclio un Alcalde con vara, con sus poderes y los traslados 
de las provisiones ..... para que los notificase al Almirante ..... 
Notificadas las provisiones reales, dijeron que respondio el 
Almirante que el era Virrey y Gobernador general, y que las 
provisiones y poderes que el Comendador traia no eran sino 
para lo que tocaba a la administracion de la justicia, y por lo 
tanto requirio a1 inistno Alcalde que el Comendador enviaba. .... 
que se juntase con el y a el obedeciese en lo universal, y al 
Comendador en lo que perteneciese como juez ..... y todo lo 
que respondio fue por escrito.•â 



Claro aparece en lo referido por el P. Las Casas que el Almi- 
rante, pretextando que no daba credito a la noticia de haber 
sido nombrado Eobadilla Gobernador de la Espanola, intento 
levantarse en armas con los indios, ya que con los espanoles no 
podia contar para semejante atentado; y que cuando supo que 
en  la ciudad de Santo Domingo todos obedecian al nuevo Go- 
bernador, se batio en retirada, como vulgarmente se dice, y 
acepto, aunque de mala gana, que el Gobernador descendiese 
ri juez, pensando sin duda que facilmente podria convertir al 
pesquisidor en perseguido y quizas en delincuente. 

Viendo Bobadilla que Colon no acataba la voluntad de los 
Reyes Catolicos y que se negaba 5 reconocerle como Gober- 
nador de todas las islas y tierra firme de las Indias, recuerdese 
que asi se decia en su nombramiento, determino que el reli- 
gioso de la Orden de San Francisco, Fr.  Juan de Trasierra, y el 
tesorero Juan Velazquez, llevasen la carta de los reyes Dona 
Isabel y D. Fernando que inserta el obispo Las Casas en su 
FIistovia de  las  I d i a s ,  y que yo ahora no leo porque es igual 
a la que D. Fernando Colon publico en la parte de la biografia 
de su padre, ya conocida de mis oyentes. 

•áRescibida esta carta, dice el P. Las Casas, y platicando mu- 
chas cosas entre el y el religioso y el tesorero, determino de 
venirse con ellos a Santo Domingo ; entretanto el Comendador 
hizo gran pesquisa y examinacion de testigos sobre la hacienda 
que era del Rey y quien la tenia a su cargo y lo que era del Al- 
mirante. •â 

Ademas de estas pesquisas, tan necesarias para poder pagar 
lo mucho que debia el Almirante a la gente que estaba a sueldo 
de  los Reyes, dice el P. Las Casas que el Comendador, ha- 
ciendo su oficio de juez, formo proceso & Cristobal Colon y a 
sus hermanos, y los testigos que en este proceso declararon, 
al tratar del Almirante y de su gobernacibn en la Espanola: 
•áAcusLironle de nialos y crueles tratamientos que habia hecho 
a los cristianos en la Isabela, cuando alli poblo, haciendo por 
fuerza trabajar a los hombres sin dalles de comer, enfermos y 
flacos, en hacer la fortaleza y casa suya y molinos y acena y 
otros edificios, y en la fortaleza de la Vega, que fue la de la 
Concepcion, y en otras partes, por lo cual murio mucha gente 



de hambre y flaqueza y enfermedades, de no darles los basti- 
m e n t o ~  segun las necesidades que cada uno padecia; que man- 
daba azotar y afrentar muchos hombres por cosas livianas, como 
porque hurtaban un celemin de trigo muriendo de hambre, o 
porque iban a buscar de comer. I tem, porque se iban algunos a 
buscar de comer a donde andaban algunas capitanias de cris- 
tianos, habiendole pedido licencia para ello y el negandola y 
no pudiendo sufrir la hambre, que los mandaba ahorcar, que 
fueron muchos los que ahorco por esto y por otras causas in- 
justamente. Que no consentia que se baptizasen los indios que 
querian los clerigos y frailes baptizar, porque queria rnas escla- 
vos que cristianos ..... Que hacia guerra a los indios o que era 
causa della injustamente, y que hacia muchos esclavos para en- 
viar a Castilla. I tem, acusaronle que no queria dar licencia para 
sacar oro, por encobrir las riquezas desta (isla y de las Indias, 
por alzarse con ellas con favor de algun otro Rey cristiano ..... 
Acusaronle mas, que habia mandado juntar muchos indios ar- 
mados para resistir al Comendador y hacelle tornar a Castilla, 
y otras muchas culpas e injusticias y crueldades en los espano- 
les cometidas.•â 

Mi amigo el ilustre ainericanista, D. Cesareo Fernandez 
Duro, me ha proporcionado una noticia acerca de una acusa- 
cion que no menciona el P. Las Casas; noticia que copiada 
literalmente dice asi: •áEl  fiscal del Consejo de Indias, Licen- 
ciado Prado, apelando de una sentencia dada en el pleito pro- 
movido por los sucesores de Colon, pidio por dos veces que se 
trajesen a la vista los procesos presentados al mismo Consejo en 
los anos de I $00 y de I $01 •ápor los cuales consto e parescio 
•âque el Almirante D. Cristobal Colon, injustamente hizo ahor- 
x a r  e matar ciertos hombres en la isla Espanola, e les tomo 
•âsus bienes, de cuya causa el Rey e la Reina Catolicos, de glo- 
>>riosa memoria, se movieron a le mandar venir a estz Corte 
•âdetenido, 6 le quitaron los oficios de Visorrey e Gober- 
•ânadar.•â 

Y aqui pregunto yo: falsedades y calumnias todo lo que 
dijeron los testigos de vista que declararon en el proceso for- 
mado por Francisco de Bobadilla para averiguar la conducta 
seguida en la gobernacion de la isla Espanola por el Almirante 



y sus hermanos? A esta pregunta solo pueden contestar los his- 
toriadores contemporaneos de Colon y Bobadilla y los docu- 
mentos oficiales de aquella misma epoca. E l  P. Las Casas afirma 
que vio el proceso y conocio a muchos de los testigos que en 
este proceso habian declarado, y aiiade: •áYo no dudo sino que 
el Almirante y sus hermanos no usaron de la modestia y dis- 
crecion en el gobernar los espanoles que debieran, y que mu- 
chos defectos tuvieron y rigores y escaseza en repartir los bas- 
t i m e n t o ~  a la gente, segun el menester y necesidad de cada 
uno,  por lo cual todos cobraron contra ellos, la gente espa- 
nola, tanta enemistad.•â 

E l  capitan Gonzalo Fernandez de Oviedo dice que Bobadi- 
lla •áenvio muchas quejas e informaciones contra el Almirante 
e sus hermanos, significando las causas que le movieron a los 
prender, pero las mas verdadevas quedabanse ocultas, porque 
siempre el Rey e la Reina quisieron mas verle enmendado que 
maltratado.•â 

Aun hay cuatro fehacientes testimonios que confirman las de- 
claraciones de los testigos que declararon en la causa formada 
al Almirante y a sus hermanos por el Comendador Bobadilla. 
E l  Cardenal y Arzobispo de Toledo, Jimenez de Cisneros, dis- 
puso que cuatro frailes franciscanos acompanaran al Comenda- 
dor en su viaje a la Espanola, y le dieran cuenta de lo que alli 
ocurria. Llegaron estos frailes a la isla, y aprovechando el re- 
greso a Espana de uno de ellos, Fr. Francisco Ruiz, que habia 
sido Secretario del Arzobispo, para que dijese verbalmente lo 
que por escrito no debia expresarse, le dieron tres cartas, en 
las criales se juzga a Colon en la forma siguiente: 

E l  P. Fr.  Juan de Leudelle, que era frances, dice: •áque segun 
informaba el Comendador, el Almirante y sus hermanos se 
habian querido alzar y ponerse en defensa, juntando indios y 
cristianos, y que el primero habia expresado a uno de los frailes 
sus companeros itnportarsele poco para sus fines lo que tuviera 
en mientes el Arzobispo de Toledo.•â 

Fr .  Juan de Robles: •áque habia tenido gyan trabajo en echar 
de la isla a los senores (los Colones), los cuales se pusieron en 
se haber de defender, sino que Dios non les dejo salir con su 
mal proposito; y asi rogaba al Arzobispo, por amor de Jesu- 



cristo, trabajara como el Almirante, ni cosa suya, volviera mas 
a aquella tierra, porque se destruiria todo y no quedaria cris- 
tiano ni religioso.•â 

Fr. Juan de Trasierra, dando gracias a Dios de haber salido 
aquella tierra del poder del rey Faraon,  suplicaban al ,4rzo- 
bispo hiciera q u e  ni el (Colon), ni ninguno de su nacion fuera 
a las islas.•â 

Los tres frailes pedian que se diese credito a lo que de pala- 
bra diria Fr.  Francisco Ruiz, y manifestaban ademas, que para 
el provecho de la isla Espanola y para la conversih de los in- 
dios se debian emplear, a su juicio, algunos medios que enume- 
raban, comenzando asi: 

•áPrimeramente: que si Sus Altezas quieren mucho a Nuestro 
Senor, y que la conversior, de las animas se haga, en nizguna 
maneva pernzztan que e l  Alnzhante, n i  cosa suya, a esta isla 
vuelva a la haber de gobernar, porque se destruiria todo y nin- 
gun cristiano en ella quedaria.•â 

Es  decir, que Las Casas esta de acuerdo con los testigos en 
el proceso formado por Bobadilla, al decir que con justo motivo 
toda la gente espanola se habia enemistado con el Almirante y 
sus hermanos; que Oviedo aun va mas alla, porque sin negar 
que fuesen verdaderos los cargos que contra Colon resultaban, 
afirma que otros mas verdaderos, esto es, otros cargos aun mas  
gvaves, quedabanse ocultos, por la benignidad de los Reyes 
Catolicos, que querian corregir, pero no castigar, al descubri- 
dor del Nuevo Mundo; y que los tres religiosos franciscanos 
consideran como una calamidad publica el que Colon volviese, 
al gobierno de la isla Espanola. 

Respecto a la crueldad de los castigos que Colon imponia, 
bastara recordar aquel notable testimonio de haber reconocido 
la tierra firme, creyendo que lo era la isla de Cuba, por el es- 
cribano Fernando Perez de Luna, que lleva la fecha del dia 12 
de Junio de 1494; documento en que el Almirante y Goberna- 
dor de todas las islas y tierra iirme de las Indias, descubiertas 
y por descubrir, impone la pena de cortar la lengua al que dijese 
lo contrario de lo que alli se afirma con absurda precipitacion, 
y si  fveva gvumete opevsona de t a l  suevte se le darian cien azo- 
tes, ademas de cortarle la lengua. Tambien recordare que en 



las instrucciones dadas al general Mosen Pedro Margarit, le 
dice el Almirante que haga cortar las narices y las orejas a los 
indios que hurtaren algo, para que el castigo sea visible, puesto 
que las narices y las orejas son facciones que no pueden ocul- 
tarse. 

Paginas enteras de su Historia emplea el Obispo Las Casas 
en referir las crueldades e injusticias que cometia Cristobal 
Colon en su trato con los indios; y asi considera que su des- 
titucion del gobierno de la isla Espanola fue un castigo pro- 
videncial, •áno por los danos 6 injusticias que hacia a los cristia- 
nos..... sino por las grandes injusticias y guerras e imposiciones 
de tributos y agravios que habia hecho a los indios, y tenia pro- 
posito de hacerles, con la granjeria que trataba hinchir toda 
la Europa de estos inocentes indios, inicuamente hechos es- 
clavos•â. 

Si alguna vez aparece Cristobal Colon como tolerante y con- 
ciliador en sus resoluciones, es cuando firma un convenio con 
el rebelado Francisco Roldan, pero entonces mismo se apre- 
sura a escribir secretamente una carta, que no hace honor 5 su 
buena fe, dirigida a los Reyes Catolicos, en que les ruega que 
no aprueben aquel convenio y que envien un juez pesquisidor 
para castigar a los rebeldes, a quienes habia perdonado muy 
contra su voluntad. Adrian de Mojica, arrojado desde lo alto 
del muro de la fortaleza de la Concepcion; !os dos ajusticiados 
que vi6 Bobadilla al desembarcar en la Espanola, que formarian 
parte de los siete ahorcados de aquella semana, como decia 
Cristobal Rodriguez; D. Hernando de Guevara, Pedro de Ri- 
quelme y los otros tres presos en la fortaleza de Santo Do- 
mingo, que estaban ya condenados A muerte; diez y seis espano- 
les, que, segun cuenta Las Casas, habia encerrado D. Bartoloini: 
Colon en un pozo u hoyo hecho en el campo, y que tam- 
bien habian de ser ahorcados a la mayor brevedad; en surna, 
cuarenta o cicuenta reos de muerte, siendo trescientos el nu- 
mero total de los espafioles residentes a la sazon en la isla Espa- 
fiola, es una proporcion que espanta, y pone en punto de evi- 
dencia, que si Colon y sus herrnanos no sabian evitar los delitos, 
no era, sin duda alguna, porque pecaran de clementes en la 
aplicacion de los castigos. 



Volviendo a la narracion de lo acontecido en la isla Espafiola 
en el mes de Septiembre de 1500, dire que Fr. Juan de Tra- 
sierra y el tesorero Velazquez en SU larga platica con el Almi- 
rante, le convencieron, segun parece, de que no debia ni podia 
oponer mas resistencia de la que ya habia hecho a los mandatos 
de los Reyes Catolicos en que le desposeian del gobierno de 
todas las islas y tierra firme de las Indias, fundandose en las 
continuas quejas que recibian de sus gobernados, 6 quiza en 
otras razones, que serian las mas verdadevas, segun afirma 
Oviedo, pero que hoy son desconocidas de los historiadores. 

Llego a Santo Domingo el Almirante en los ultimos dias del 
antedicho mes de Septiembre, y Bobadilla, cumpliendo lo que 
se le habia mandado en sn nombramiento de juez pesquisidor, no 
anulado ciertamente por su cargo de gobernador; cumpliendo 
aquella clausula en que se decia, sin senalar ninguna excepcion, 
que d a  informacion habida y la verdad sabida, a los que por 
ella hallarades culpantes prendedles l o s  cueqbos y secrestadles 
dos bienes, y asi presos, procedades contra ellos a las  mayoves 
je~zuscziiiZes y cvimzizades que hallaredes por derecho•â; entendio 
que conforme a los cargos que aparecian en el proceso formado 
a Colon y a sus hermanos, procedia conforme a derecho de- 
clarandoles culpantes, prendiendo sus czzevpos y secuestrando- 
les sus bierzes, y asi lo hizo. Pero aun hizo mas. Ya se recordara 
que los presos que hallo Bobadilla en la f~r ta leza  de Santo Do- 
mingo, a pesar de que uno de ellos era el noble D. Hernando 
de Guevara, tenian puestos grillos, y esto indica que en aque- 
llos tiempos y lugares no se respetaba lo ilustre del nacimiento 
cuando de delincuentes se trataba, y siguiendo en esta idea de 
igualdad ante la ley, o quiza para dar una prueba visible de que 
ya el Almirante no era mas que un vasallo, como entonces se 
decia, de los Reyes de Castilla y Aragon, dispuso que se le pu- 
sieran grillos, y asimismo a sus hermanos D. niego y D. Barto- 
lome, que tambikn fueron aprisionados, segun ya nos ha refe- 
rido D. Fernando Colon, en los capitulos de sil libro que lei al 
comenzar esta conferencia. 

E l  P. Ricardo Cappa, de la Compania de Jesus, en sil notable 
libro Colon y l o s  esjaiz"oles, ha dicho que no •ádebe detener al 
•âescritor sincero y recto el clamoreo de los que sin conoci- 



•âmiento de las 'leyes de otros siglos, no tienen mas norma para 
•âjuzgar de lo ocurrido en ellos que la sensihlerz'a del nuestro. 
~Bobadilla,  al aherrojar a los Colones que no habian obedecido 
•âsus mandatos y que se habian puesto en armas contra el, no 
•âhizo mas que aplicarles la pena que ordenaba la legislacion 
•âentonces vigente•â. Y despues anade: •áno fue un refinamiento 
•âde crueldad: fue la pena correspondiente a todo reo de Es-  
•âtado•â. Asi juzga ei R. P. Ricardo Cappa la cuestion de los 
grillos de los Colones en que ahora nos ocupamos. 

Los detractores de Bobadilla afean con durisimas frases sus 
procedimientos en lo tocante a la prision del Alinirante y de sus 
hermanos. Recordando la imperecedera gloria que habia adqui- 
rido Cristobal Colon al descubrir el Nuevo Mundo, no conci- 
ben que fuese tratado como un vulgar delincuente por el Go- 
bernador de la isla Espanola. E l  Conde de Roselly de Lorgues, 
en su Hisstovia postuma de C~is toba l  CoMn, llama infame a 
Bobadilla, y parece que esta calificacion injuriosa hace su ca- 
mino en Espana, y ya hay algun historiador que, como justa, la 
acepta. Pero fijese bien la atencion en todas las consecuencias 
que logicamente se deducen, si se condena la conducta que 
siguio Bobadilla al disponer la prision del Almirante y de sus 
hermanos D. Bartolome y D. Diego. Si Colon era culpable, 
si Colon habia tratado de levantarse en armas, segun habian 
dicho varios testigos de su proceso y los religiosos francisca- 
nos enviados por Cisneros a la Espanola, o si existian aque- 
llas causas mas verdadevas, que han quedado ocultas, es 
claro que Bobadilla cumplio con su obligacion al prenderle y 
secuestrarle sus bienes; no fue un juez infame, fue un juez que 
aplico la ley con el criterio de igualdad que hoy se considera 
como base inquebrantable de la justicia y del derecho. 

Si Colon no era culpable, si eran viles calumnias todo lo que 
decian los testigos de su proceso y los religiosos franciscanos; 
si el obispo Las Casas y el capitan Oviedo faltaron a la verdad 
cuando asintieron a estas calumnias en sus obras historicas, en 
este caso ciertamente que Bobadilla merece el calificativo de 
infame, si a sabiendas persiguio a un inocente de los delitos 
que se le atribuian, o el de torpe y mal gobernador si se dejo 
enganar por los testigos y por los frailes calumniadores. 



No paran aqui las consecuencias que han de deducirse si se 
condena como injusta la prision del Almirante. Recordare que 
su hijo D. Fernando dice: •áEl  dia 20 de Noviembre de 1500 
escribio (el Almirante) al Rey que habia llegado a Ckdiz, y sa- 
biendo el modo como venia, luego dieron orden para que le 
pusiesen en libertad, y le escribieron cartas de benignidad, 
manifestando mucho desagrado en sus trabajos y de la descor- 
tesia que habia usado Bobadilla diciendole que pasase a la 
corte, donde serian atendidos sus negocios y serian despachados 
con mucha brevedad y honra.•â E s  decir, que los Reyes Catoli- 
cos, pues sabido es que las cartas a Colon las firmaba D." Isabel 
y D. Fernando, se limitaban A manifestar su desagrado por la 
descovtesia que habia usado Bo6adiZZa, y en desagravio de 
esta descortesia solo ofrecian al Almirante la esperanza de que 
sus ~zegocios seviun desjac/zados con mucha b ~ e v e d a d  y honvu. 
Leyendo la referencia que hace de estos sucesos D. Fernando 
Colon, parece que no bien llego su padre A la corte cuando los 
Reyes, para satisfacer sus quejas, destituyeron a Bobadilla y 
nombraron al Coniendador de Lares, Nicolas de Ovando, para 
que le sustituyera en el gobierno de las islas y tierra firme de 
las Indias; pero en realidad las cosas pasaron muy de otro 
modo. Cristobal Colon llego a Granada, que era donde estaban 
los Reyes, en el mes de Diciembre de 1500, y la fiota, com- 
puesta de 32 navios, en que iba el comendador Nicolas de 
Ovando, con el nombramiento de Gobernador de la isla Espa- 
nola, zarpo del puerto de Sanlucar el 3 de Febrero de 1502. 

E l  cronista Oviedo, despues de referir la prision del Alini- 
rante y su salida de la Espanola, dice asi: •áY quedo en el cargo 
y gobernacion desta isla este caballero (Bobadilla), e la tuvo 
en mucha paz y justicia fasta el ano de i d 1  e quinientos e dos 
anos, que fue removido y se le dio licencia para tornar a Es- 
pana.•â 

Cerca de dos anos, desde fines de Agosto de 1500 hasta 
mediados de Abril de 1502, goberno Bobadilla en la Espanola, 
y sujeto a un juicio de residencia por su sucesor Ovando, los 
Reyes Catolicos se dieron por bien servidos. mantiene la 
afirmacion de que Bobadilla era un izfanze? Pues los Reyes 
Dona Isabel y D. Fernando, que durante dos anos dejaron el 



gobierno de la isla Espanola en tnanos de un hombre infame, y 
que despues aprobaron su conducta, lque calificacion mere- 
cerian? 

E s  preciso decirlo muy alto y muy claro. E l  oprobio con que 
se pretende manchar la memoria del comendador Francisco 
de Bobadilla, desvirtua y ennegrece toda la gloria que alcanzo 
Espaiia en el descubrimiento del Nuevo Mundo. 

El Conde de Roselly de Lorgues, en su HzS-tovz'a ~ o s t u m a ,  
procede logicamente cuando, para declarar santo a Cristobal 
Colon y para infamar a Bobadilla, comienza por infamar tarn- 
bien a Don Fernando el Cato!ico, al P. Fr. Bernardo Buil y al 
general D. Pedro Margarit , que fueron los primeros que censu- 
raron la gobernacion del Almirante en la Espriiioln, al Obispo 
Don Juan de Fonseca, al comendador Nicolas de Ovando, en 
suma, a todos los espanoles que no cayeron de rodillas ado- 
rando extaticos al descubridor del Nuevo Mundo. 

Un  novisimo historiador de la vida del Almirante, mi querido 
amigo D. Jose Maria Asensio, al escudrinar las causas funda- 
mentales que produjeron la prision de los Colones, i su juicio 
injustisima, escribe lo siguiente : 

•áNo puede desconocerse que la cualidad de extranjeros per- 
judico notablemente en todas sus relaciones, lo mismo al Almi- 
rante que a sus hermanos. Los honores concedidos a Colon; las 
altas investiduras que obtuvo; las prerrogativas anexas Li los 
cargos que desempenaba, le acarrearon gran numero de envi- 
diosos, que incapaces de comprender su merito y aun de adrni- 
rar su gloria, solo veian en el un extranjero, un advenedizo, que 
pobre y suplicante ayer a vista de todos, se igualaba hoy a la inas 
alta nobleza de Espana, y obscurecia con su ciencia y su talento 
las mas brillantes hazafias de que aquellos se enorgullecian.•â 

No, y mil veces no. Yo no puedo creer, yo no quiero creer, 
que las quejas dadas contra Colon por el virtuoso Fr. Bernardo 
Buil y por el general Mosen Pedro Margarit, que las declara- 
ciones prestadas en el proceso formado por Bobadilla, que las 
cartas escritas por los religiosos franciscarios, que lo escrito en 
sus libros historicos por el obispo Las Casas, el capitan Oviedo 
y el cura de los Palacios, que la aprobacion que los Reyes Cato- 
licos concedieron a lo dispuesto por Eobadilla durante el 



tiempo que goberno en la Espanola ; yo no puedo creer, yo no 
quiero creer, que tantos testimonios y hechos en que aparece 
demostrado que el glorioso descubridor del Nuevo Mundo no 
era un dechado de virtudes, s610 sean un corijunto de maranas 
formado por la ignorancia y la envidia de los espanoles, inca- 
paces de comprender el merito, ni de admirar la gloria de quien 
obscurecia con su talento y su ciencia las mas brillantes haza- 
nas de que antes se enorgullecian. 

Al  principio de esta conferencia he citado como acusacion 
fiscal contra Bobadilla tres capitulos de la historia de Cristobal 
Colon, por su hijo D. Fernando, y ahora voy a ocuparme en 
examinar una carta que puede considerarse como la defensa 
que hace el Almirante, contestando a algunas de las acusacio- 
nes de los testigos que declararon en el proceso formado por 
Eobadilla. Colon escribio, durante su viaje de Santo Domingo 
a Cadiz, una carta dirigida al ama del principe D. Juan,  que se 
llamaba D." Juana de Torres o de la Torre, pues de ambos 
modos la nombran los historiadores, y en esta carta explicaba 
las quejas que hasta los Reyes de continuo llegaban, diciendo: 
•á$ovque m i  fama es tal ,  que aunque yo faga iglesias y hosji- 
tales, sienzjffe sevan dichas es$eluncas pava ladvones.•â Y aqui 
ocurre preguntar, lpodia conservarse en el gobierno de la Espa- 
nola a un personaje que gozaba tan malisima fama, segun su 
propia y terminante confesion? Si esta fama era injusta, !que 
torpe era el gobernante, que no habia sabido conservar el apre- 
cio y la estimacion de la gente a su dominio sometida! Si los 
maldicientes no erraban en sus juicios, no hay para que decir 
la consecuencia que de esto se deduce. A bien que Cristobal 
Colon resuelve el dilema que antecede, diciendo que todos los 
habitantes de la Espanola eran gente disoluta , que no teme a 
Bios ,  n i a  su Rey y Reina,  llena de achaques y de maZ~Cias; 
pero esta misma gentuza, que no gente, fue la que despues go- 
berno Bobadilla, e la  'auvo en muchajuxyjust icia durante dos 
anos, segun afirma Oviedo; y esta misma gentuza fue  la que 
hablaba bien de Bobadilla como gobernador de la Espanola, 
despues de tomada su yesidencia y de esta isla ido y muevto, 
segun afirma el obispo Las Casas, con la autoridad de testigo 
de vista de lo que refiere. 



Para demostrar lo injustificado de su destitucion del gobierno 
d e  la Espanola, dice el Almirante: •áEn esto vino el Comenda- 
dor Bobadilla a Santo Domingo; yo estaba en la Vega y el 
Adelantado en Xaragua, donde este Adrian habia hecho ca- 
beza, mas ya todo era llano y la tierra rica y todos en paz.•â 

Ciertamente que no era todo llano en la Espanola para aquel 
Adrian que habia sido precipitado desde lo mas alto de los mu- 
ros de la fortaleza de la Concepcion, y la paz de los sepulcros 
era la que gozaban los siete ahorcados de la semana en que llego 
Bobadilla, y la que esperaban alcanzar prontamente D. Her-  
nando de Guevara, Pedro de Riquelme y sus tres companeros 
de prision en la fortaleza de Santo Domingo; y para gozar t a n -  
bien de la misma eterna paz se hallaban preparados los diez y 
seis espanoles que tenia nletidos en un pozo u hoyo, carcel ya 
semejante a la tumba, el Adelantado D. Bartolome Colon. 

Respecto a la riqueza de los habitantes de la isla, sin duda 
que habia llegado a Espana la fama de esta riqueza, segun lo 
atestigua D. Fernando Colon al referir el episodio de los que 
se entraron a comer uvas en el patio de la Alhambra, como en 
senal de que a esto estaba reducido su mantenimiento, y que 
gritaban cuando vieron al D. Fernando y a su hermano don 
Diego: M i r a d  a los  hzj'os del Almirante de los mosquitillos, de 
aquel que h a  hallado tievva de vanidad y engano, pava sepul- 
tuva y miseria de l o s  hidalgos castellanos. 

Contestando a la acusacion de que trataba de negar su obe- 
diencia a los Reyes Catolicos y buscar el amparo de otros mo- 
narcas, dice el Almirante : •áYo creo que se acordara vuesa 
merced cuando la tormenta, sin velas, me echo en Lisboa, que 
fui acusado falsamente que habia ido alla al Rey para darle las 
Indias, despues supieron Sus Altezas el contrario, y que todo 
fue con malicia. Bien que yo sepa poco, no se quien me tenga 
por tan torpe, que yo no conozca que, aunque las Indias fuesen 
mias, que yo no me pirdiera sostener sin ayuda de Principe ; y 
si esto es asi, donde pudiera ya tener mejor arrimo y seguri- 
dad que en el Rey y Reina, nuestros Senores, que de nada me 
han puesto en tanta honra y son los mas altos Principes, por la 
mar y por la tierra, del inundo, y los cuales tienen que yo les 
haya servido y me guardan mis privilegios y mercedes?•â ..... No 



es necesario leer rnas para descubrir la ironia que usa el  Almi- 
rante,  dando como fundamento de su obediencia a los Reyes 
Catolicos la fidelidad con que estos Principes le guardan sus 
privilegios y mercedes, precisamente en el momento en que ha 
sido privado del gobierno de  la Espanola,  segun su juicio, con 
injusticia y violencia. 

De  sus propositos de no obedecer los mandatos de Bobadilla 
y de alzarse en armas, si posible le hubiera sido, se disculpa el 
Almirante diciendo: •áPublique por palabra y por carta que el 
(Bobadilla) no podia usar de sus provisiones, porque las mias 
eran rnas fuertes, y les mostre las franquezas que llevo Juan 
Aguado. Todo esto que yo fice era para dilatar, porque Sus Al- 
tezas fuesen sabidoras del estado de la tierra, y que hobiesen 
lugar de tornar a mandar en ello lo que fuese d e  su servicio.•â 
Esto de no cumplir lo que mandaban Sus Altezas, suponiendo 
que estaban mal informados y para dar tiempo a que se entera- 
sen mejor, si no es desobediencia y aun desacato a su regia au- 
toridad, creo yo debe ser algo semejante. 

Aquellas pagas que no percibian los que estaban en la Espa- 
nola a sueldo de los Reyes, segun dice el Almirante: •áCon 
603.030 maravedis pagara (Bobadilla) 6 todos, sin robar a nadie, 
y I~abia nias de cuatro cuentos d e  diezmos y alguazilazgo, sin 
tocar en el oro.•â Y si habia en el tesoro de la Espanola mas de  
cuatro inillones de maravedises, que no pagaba el Almi- 
rante 10s seiscientos mil que se debian? 

Apologia de sus servicios, ufanandose de que, merced a sus 
descubriinientos, Za Espalja, que eva dicha pobre, es da mas 
rica, siendo asi que el oro traido de Mejico y del Peru fue, 
andando el tiempo, causa eficaz del empobrecimiento de nues- 
tra patria; injurias y amenazas a Bobadilla; quejas tan violenti- 
$mas como aquella en que dice: •áSiete anos se pasaron en pla- 
ticas y nueve ejecutando cosas senaladas y dignas de  memo- 
ria ..... de todo no se fizo concepto ..... y estoy en que no hay nadie 
tan vil que no piense de  ultrajarme ..... Si yo robara las Indias ..... 
y las diera a los moros, no pudieran en  Espana ainostrarme 
mayor enemiga•â; y, por ultimo, recusacion del juez pesquisidor 
diciendo: •áYo debo de  ser juzgado coino capitan que fue de  
Espana a conquistar fasta las Indias ..... Yo debo ser juzgado 



como capitan, que de tanto tiempo fasta hoy trae las armas 2 
cuestas, sin las dejar ni una hora, y de caballeros de con- 
quista ..... y no de letras ....,, o de otra guisa, rescibo grande agra- 
vio, porque en las Indias no hay pueblo ni asiento•â; tal es, en 
resumen, lo que anade a todo lo que antes ha dicho la carta de 
Colon al ama del principe D. Juan; carta que no puede com- 
petir con las de Ciceron en la limpidez y elegancia del estilo; 
pero, en cambio, tampoco brilla en ella la fuerza de la logica, 
que pudiera justificar las injurias a Espana y a los espanoles 
que brotan de la iliteraria pluma del descubridor del Nuevo 
Mundo. Para honra y gloria de Colon fuera muy conveniente 
que hubiese desaparecido su famosa carta a D.a Juana de 
Torres. 

Restame por examinar en esta ya larga disertacion la muerte 
desdichada de Francisco de Bobadilla, en la que los panegirista 
del Almirante quieren ver providencial castigo, y aun algo mas 
que redunda en deshonor y mengua de nuestra madre patria. 

Movidos los Reyes Catolicos por las quejas de Cristobal Co- 
lon y queriendo mostrar su firme proposito de ser benignos con 
el ilustre descubridor que hizo surcar las naves de Castilla 

Pov mares, nunc~z de nrztes navegados, 

nombraron al Comendador de la Orden de Alcantara, Nicolas 
de Ovando, para que sustituyese a Bobadilla en el gobierno de 
la Espanola, y le dieron ordenes e instrucciones en que dispo- 
nian se levantase el embargo de los bienes del Almirante y 
de sus hermanos. •áDieronle poder, dice el P. Las Casas, para 
que tomase residencia al gobernador Fr. Francisco de Bobadi- 
Ila, y examinase las causas del levantamiento de Francisco Rol- 
clan y sus secuaces y los delitos que habian hecho; i ten~,  las 
culpas de que era notado el Almirante y la causa de su prision, 
y que todo a la corte lo enviase. Entre otras clausulas de sus 
instrucciones fue una muy principal y muy encargada y man- 
dada, conviene a saber, •áque todos los indios vecinos y mora- 
•âdores desta isla fuesen libres y no sujetos a servidumbre, ni 
•âmolestados, ni agraviados de alguno, sino que viviesen como 
•âvasallos libres, gobernados y conservados en justicia como lo 
•âeran los vasallos de los reinos de Castilla.•â 

S 



Notese que el nombramiento de Gobernador de la Espanola 
dado a Nicolas de Ovando, por el plazo de dos anos, segun dice 
Las Casas, esto es, por el mismo plazo, 6 poco nias, de 10 que 
habia durado el gobierno de Bobadilla, es una prueba de que 
los Reyes Catolicos prestaban su aquiescencia a la peticibn que 
hicieron los religiosos franciscanos, para que ni el Almirante, ni 
ninguno de los suyos pasasen a gobernar aquella isla, y que el 
ordenamiento de que fuesen los indios vasallos libres, como lo 
eran los espanoles nacidos en Castilla, es una terminante y ex- 
presa condenacion de los repartimientos de indios esclavos, 
llamados despues encomiendas, que habia dispuesta Cristobal 
Colon para convertir los seres humanos en cosas, con los cuales 
se pudiera comerciar como si fuesen cabezas de ganado y fane- 
gas de trigo. No es ciertamente un timbre de gloria para el Al- 
mirante que su nombre este unido al de los fundadores de la 
esclavitud en los tiempos modernos. 

Mientras en la ultima mitad del mes de Abril de 1402, en la 
isla Espanola tornaba posesion de su gobierno Nicolas de 
Ovando, en Espana disponian los Reyes Catolicos que Colon 
emprendiese su cuarto viaje, y hablando de este asunto, dice 
el obispo Las Casas: •áLlesde Cadiz, donde tenia los navios.. ... 
o quizk desde Sevilla, escribio (el Almirante) a los Reyes su- 
plicandoles algunas cosas que le parecieron convenir para su 
viaje ..... Una fue que le diesen licencia para entrar en el puerto 
desta isla Espanola, la cual antes les habia suplicado, por pro- 
veerse alIi de refresco .....; pero no se la quisieron dar, diciendo 
que porque no se detuviese, sino que lo mas presto que pudiese 
navegase.•â 

Salio Colon del puerto de Cadiz el 9 de Mayo de 1502. La 
flota que mandaba se componia, dice Las Casas, •áde cuatro na- 
vios de gavia, cuales convenian, el mayor no pasaba de 70 tone- 
ladas, ni el menor de 50 bajaba.•â Lleg6 esta flota a Santo Do- 
mingo el 29 de Junio del dicho ano de 1402, y el Almirante, a 
pesar de las repetidas pschibiciones de los Reyes Catolicos, 
insistio en su proposito de desembarcar en la Espanola. Para 
realizarlo aprovecho la ocasion que le presentaba el haber no- 
tado durante el viaje que uno de sus cuatro navios •áera mal ve- 
lero .,... y le faltaba costado para sostener velas, que con un 



vaiven, por liviano que fuese, metia el bordo por debajo del 
agua.•â Habiendo entrado en el puerto, dice D. Fernando Co- 
lon, •áenvio el Almirante a Pedro de Terreros, capitan de uno 
de los navios, para hacerle saber a Ovando la necesidad que te- 
nia de mudar aquel navio , y asi, por esto, como porque ellos 
temian una gran desgracia que esperaba, deseaba estar en aquel 
puerto para salvarse, haciendole entender qiie por ocho dias 
no dejase salir la Armada que habia de salir de el, porque co- 
rreria gran riesgo, pero el sobredicho Gobernador no quiso con- 
sentir que el Almirante entrase en el puerto, ni mucho menos 
que dejase de salir la Armada. 

•âSe retiro el Almirante lo mejor que pudo hacia tierra, guare- 
ciendose con esta, no sin mucho dolor y disgusto de la gente de 
su Armada, a quien, porque venia en su compania, faltaba aquel 
acogimiento que aun se hacia a los extranos, cuanto mas a ellos, 
que eran de una misma nacion ....., y aunque el Almirante sin- 
tiese interiormente el mistno dolor, se lo aumentaba mas la in- 
jiiria e ingratitud usada con ellos en la tierra dada por el, en 
honra y exaltacion de Espana, donde le fue negada la entrada 
y el reparo de su vida.•â 

Ya se ve aqui como a juicio del hijo natural de Cristobal Colon 
la ingratitud y la inhumanidad de los espanoles llego a su mas 
alto punto. E l  gobernador Nicolas de Ovando, en cumplimiento 
de las ordenes que le habian dado los Reyes Catolicos, fue aun 
mas cruel y descomedido que Francisco de Bobadilla, porque si 
estepvendib elcuevpo y secztestvo Los bienes del Almirante, aquel 
se nego a darle amparo en el puerto de Santo Domingo, cuando 
se lo pedia como necesario para salvar su vida en trance apura- 
disimo. Asi la inmensurable ciencia del Almirante, que predecia 
las tormentas con ocho dias de anticipacion, cosa que hoy no 
puede hacerse ni en los mejores Observatorios meteorologicos 
de Europa y America, sirve para denostar la memoria de Ni- 
colas de Ovando; asi la sabiduria y la virtud de Cristobal Colon 
sirve para hacer contraste con la ignorancia y la maldad de Es- 
pana y de los espanoles. 

Y aun va mas alla en sus censuras el hijo del Almirante, por- 
que la Armada que habia de salir de la Espanola en los prirne- 
ros dias del mes de Julio dc 1502, era en la que regresaba 5 Es- 



pana el comendador Bobadilla y el rebelado contra Colon, 
Francisco Roldan, y como esta Armada naufrag6, muriendo 
ahogados Bobadilla, Roldari y la mayor parte de los pasajeros 
que en ella iban, esto le da ocasion para escribir lo siguiente: 
•áYo tengo por cierto que esto fue providencia Divina, porque 
si arribaran a Castilla jamas serian castigados segun merecian 
sus delitos, antes bien, porque eran favorecidos del Obispo, hu- 
bieran recibido muchos favores y gracias.•â Quien quiera honra 
que la gane, como faniiliarmente se dice. Don Fernando Colon 
no solo reniega de Espana por lo que hizo con SU padre, sino 
por lo que hubiera hecho, a no haber muerto, con BobadiIla y 
con Roldan, a quienes declara delincuentes, y supone que los 
castigos que merecian en premios se hubiesen trocado por el 
favor del obispo D. Juan de Fonseca. 

Y esto dice el hijo de la cordobesa D.& Beatriz Enriquez de 
Arana, descendiente de espanoles por parte de madre, cuando 
un escritor extranjero, Guillermo H. Prescott, en su NzStovk 
de la Conquista del  Pevu, refiriendo la mala ventura del pode- 
roso caballero Hernando Pizarro, que durante veinte anos es- 
tuvo encerrado en una prision, sin que consiguiese sobornar i 
sus jueces, a pesar de sus inmensas riquezas, se asombra de que 
en aquellos tiempos no se torciese la vara de la justicia al en]- 
plearla contra personas de tan alta categoria social. 

Si delincuente hubiera sido Bobadilla, que no lo era, si delin- 
cuente hubiera sido Francisco Roldan, que dudoso es que lo 
fuese, al llegar a Espana no les valdria el favor del obispo Fon- 
seca para recibir mercedes en vez de castigos, que no eran los 
Reyes Catolicos ni faciles de enganar, ni voluntariamente injus- 
tos. Decir lo que dice D. Fernando Colon es atrevimiento que 
toca en los limites de la groseria y la insolencia. 

Hasta ahora he examinado al menudeo las acusaciones que 
pesan sobre la memoria del comendador Francisco de Bobadi- 
Ila; pero tiempo es ya de exponer con lisura lo que creo yo que 
puede deducirse de todo lo que llevo dicho. 

E l  inmortal descubridor del Nuevo Mundo era un pesimo 
gobernante. E l  genio, segun lo definen los sabios modernos, es 
un desequilibro en las facultades mentales. Quien sirve para rea- 
lizar algo muy grande y hasta maravilloso en una esfera de la 



vida, suele ser incapaz de entender lo que vale y lo que significa 
la inteligencia en otra esfera y en otro orden de la actividad 
humana. E l  genio del poeta desdena la sabiduria del materna- 
tico, y el genio del matematico halla menguadas y aun inutiles 
las creaciones del poeta. 

Un genio era Colon como valeroso y sabio navegante, y por 
esto mismo entendia poco o nada de las artes de la politica, oe- 
cesarias para la gobernacion de los pueblos. 

E l  M. R. P. Fr. Jose Coll, definidor general de la Orden de 
San Francisco, en el libro Colon y la  Rabida ,  que reciente- 
mente ha publicado, al tratar de la pretendida canonizacion del 
Almirante, escribe lo siguiente: • á ~ M u c ~ o !  ~ C O ~ I O  si en la corte 
pontificia se comulgara con ruedas de molino! ..... Sabese muy 
bien en aquella metropoli del catolicismo, mejor quiza que en 
Espana, que la semblanza de aquel heroe tiene dos aspectos; 
conio descubridor no tiene par, y en este concepto podemos 
decir que no hay alabanza que se ajuste bien a su talla, todas lc 
vienen cortas; pero en calidad de virrey, como por lo visto no 
le tenia Dios destinado para gobernar dilatados reinos, no siem- 
pre merecio placemes y loores, !ay! no. Esto consta perfecta- 
mente en Roma, y ello es muy bastante para que no se de un 
paso en lo tocante a la sonada beatificacion. Tanto es asi, que 
nosotros sabemos por boca de Monsenor Caprara, promotor de 
la fe, que tiene motivos para estar enterado de ello cual nin- 
gun otro, que no solo no se piensa en la Ciudad Eterna en bea- 
tificar a Colon, sino que ni siquiera se ha iniciado el proceso 
que deberia en todo caso preceder a aquella beatificacion. Mas; 
se nos asegura que en la Secretaria de la Sagrada Congregacion 
de Ritos solo existen algunas solicitudes presentadas de tiempo 
en tiempo por varios postulantes, las cuales duermen el sueno 
del olvido en el archivo de aquella oficina.* 

De las palabras del M. R. P. Fr. Jost! Coll y de aquel ;ay! 
que se escapa de su pecho al decir que Colon como virrey no 
siempre merecio placemes y loores y de que esto sea motivo 
suficiente para que en Roma n i  siquiera se de un paso en Zo to-  
cante 'e la sofiada beatzycacziin, claramente se infiere que las 
faltas que cometio el Almirante en su gobernacion de la Espaa 
fiola eran las que llrinia pecados la Iglesia Catolica; porque si 



solo fuesen errores del entendimiento en nada empanarian su 
perfeccion moral. Bien se yo que no todos los pecados son jus- 
ticiables, pero es dificil cometer pecados como gobernante que 
no sean delitos o cuando menos faltas que pueden y deber ser 
corregidas por los superiores jerarquicos. No se equivocaban 
los Reyes Catolicos cuando desposeian al pecador Almirante 
del gobierno de la Espanola; no se equivocaban los religiosos 
franciscanos cuando pedian que el Almirante no volviese a go- 
bernar en aquella isla, donde sus pecados serian muy cono- 
cidos, 

Si gobernaba mal Cristobal Colon nada tiene de extrano que 
fuese impopular, como hoy se diria, y esto explica natural- 
mente la malquerencia que tantas veces le demostraron los ha- 
bitantes de la Espanola, ya alzandose en armas bajo las orde- 
nes de Francisco Roldan, ya maquinando revueltas, como lo 
hicieron Adrian de Mojica, D. Hernando de Guevara y Pedro 
Riquelme, ya apresurandose a declarar y acusarle de todo ge- 
nero de maldades en el proceso abierto por el gobernador 
Francisco de Bobadilla. 

La grande, la incomparable reina D." Isabel de Castilla tenia 
un alma verdaderamente cristiana, asi lo demuestra su aversion 

las fiestas de toros, asi lo demuestra su horror a la trata de 
esclavos indios que Colon presentaba como medio seguro de 
acrecentar la riqueza de la nacion espanola. Grande fue el enojo 
que mostro la Reina Catolica al saber que Colon habia regalado, 
coino si se tratase de perros o loros, un esclavo indio a cada 
uno de los que regresaron a Espafia en los cinco navios que vi- 
nieron de la Espanola trayendo noticias del descubrimiento 
de la tierra firme y de los disturbios promovidos por Roldan y 
sus secuaces. Se dice que la Reina exclamo muy airada: -<Quk 
poder mio tiene el Almirante para dar a nadie mis vasallos? Y 
wxindo apregonar en Granada y en Sevilla ..... que todos los 
que hobiesen llevado indios a Castilla, que les hobiese dado el 
Almirante, los volviesen luego aca (a la Espanola) so pena de 
muerte.•â Asi perdio Cristobal Colon, por su empeno de esta- 
blecer la esclavitud en los dominios espanoles, el afecto que 
siempre le habia mostrado la magnanima reina D." Isabel la 
Catolica. 



Hay ademas que tener presente lo que en la Historia vale y 
significa el gobierno de los Reyes Catolicos; gobierno que 
al abolir los privilegios por el feudalismo establecidos, al de- 
clarar iguales ante el Rey a todos los vasallos, ya nobles o ya 
plebeyos, preparaba la igualdad ante la ley, y despues la igual- 
dad ante la soberania de la nacion, de reyes y de subditos. 

Y precisamente, en los momentos en que se trataba de redu- 
cir los antiguos sefiores de horca y cuchillo a nobles y conde- 
corados personajes, adorno de la Corte en tiempo de paz y gloria 
de la patria en los trances de la guerra, el contrato de Santa F e  
fundaba un poder hereditario en la persona de Cristobal Colon 
y sus descendientes, que por los privilegios que se le conce- 
dian y por los abusos a que estos privilegios daban ocasion, 
hubiera llegado a ser mas grande y mas rico que el de los reinos 
unidos de Castilla y Aragon. Si el Almirante hubiera sabido 
tanto de gobernar pueblos corno de descubrir tierras y mares, 
dificil les habria sido a los Reyes Catolicos cortar los vuelos 5 
su grandeza; pero afortunadamente no er3 asi, y Bobadilla pudo 
facilmente tornar posesion del gobierno de la isla Espanola con 
el apoyo de sus habitantes, que aborrecian de corazon a sus 
dos primeros gobernadores. 

Politica era de los Reyes de Espana, y politica acertada, no 
consentir que en las Indias se creasen feudos, ya que en la P e -  
ninsula habian logrado acabar con el feudalismo. Asi Pedrarias 
Ilavila fue encargado de concluir con el dominio de Vasco 
Nunez de Balboa, en Castilla del Oro; Mendoza con el de 
Hernan Cortes, en Mejico; Nunez Vela, y despues La Gasca, 
con el de los Pizarros en el Peru ,  y Bobadilla y Ovando, con 
el de Colon en la Espanola. 

Voy a terminar. No es asunto baladi la defensa que he hecho 
en esta disertacion del comendador Bobadilla. Lo he dicho ya, 
pero ahora he de repetirlo. Si la prision del Almirante no fue 
una descovtesz'a , segun la calificaron los Reyes Catolicos; si la 
prision del Almirante fue un atentado inaudito, una maldad 
sin ejemplo, como hoy propalan el Conde de Roselly y otros 
historiadores, sin duda que podria decirse con verdad, e l  i%- 
fame Bobadilla; pero nuestra patria, que consintio, que dejo 
sin castigo, que aun hizo mas, que aprobo aquel atentado inau-  



dito, aquella maldad sin ejemplo, (que oprobioso nombre la 
daria el augusto tribunal de la conciencia y de la Historia? 

Yo no pretendo amenguar ni en lo mas minimo el tributo de 
admiracion que rinden y rendiran siempre los pueblos civiliza- 
dos al eximio navegante que descubrio el Nuevo Mundo; pero 
yo no quiero consentir, yo no puedo consentir, que a la gloria 
de Colon le sirva de pedestal la deshonra de Espana, y asi su- 
cede en la leyenda coZombi~za , que hoy se admite como historia 
verdadera por el vulgo de las gentes, y lo que aun es peor, 
hasta por escritores de justo y esclarecido rmombre. Resta- 
blecer la verdad de los hechos en el punto en que hacen hin- 
capie los panegiristas de Cristobal Colon, para vituperar a Es- 
pana, porque en nombre y representacion de Esparia dispuso 
Bobadilla la prision del Almirante y sus hermanos: mostrar que 
n3 aciertan los autores de compendios de Historia universal 
cuando escriben para la ensenanza de la juventud estas o pare- 
cidas palabras, que tomo al azar de algunos de los dichos com- 
pendios: • áUn  genoves, Cristobal Colon, di6 a Espana un Nuevo 
Mundo, pero sus enemigos le calumniaron y le hicieron caer 
de la gracia de los Reyes Catolicos D. Fernando y 11." Isabel, 
hasta conseguir que fuese procesado y cargado de cadenas y 
que muriese en el mAs cruel abandono, disponiendo que en su 
tumba se guardasen los hierros que habian macerado su cuerpo, 
como testimonio de la ingratitud de los hombres y de que solo 
hay que esperar de Dios la recompensa de las buenas obras•â: 
destruir, o quebrantar al menos, las mas graves acusaciones 
que se lanzan sobre nuestra patria en la leyenda colonzbina, 
tal ha sido el fin que me he propuesto realizar en esta confe- 
rencia. Si no he conseguidr, lo que me proponia, perdonadme, 
senoras y senores, y no confundais en un mismo anatema, mi 
falta de habilidad y la justicia, en mi opinion, evidente, de la 
causa qiue he defendido. 



NOTA. 

( Vease la pigina I 4 de esta Coy2rencia.) 

El sabio D. Martin Fernandez de Navarrete, en  la introduccion de la mas conocida 
d e  sus obras historicas, es el primer escritor que ha destruido con su sagaz critica las 
apasionadas apreciaciones que hacen al tratar del Comendador Bobadilla los panegi- 
r i s ta~  de Cristobal Colon. El P. Ricardo Cappa, de 13 Con~pania de Jesus, en su libro 
CoLTOny los espaiioles, ampliando las indicaciones de Navarrete y anadiendo muchos 
datos nuevos, ha hecho una concienzuda defensa de los procedimientos de Bobadilla 
durante su gobernacion en la isla Espanola; defensa que,  aceptadas las premisas en que 
se funda, nada deja que desear. Y mas aun. En los mismos dias en  que el autor de esta 
nota ocupaba la catedra del Ateneo de Madrid para defender la buena memoria del 
comendador Francisco de Bobadilla, se publicaba fuera de Espana una Historia del 
descu6rimiento de America, escrita por el elocuentisimo orador D. Emilio Castelar, en 
que se dice que yerran torpemente los que atribuyen a livianas ligerezas y pueriles 
vanidades los procedimientos de Bobadilla. •áNo,  dice el Sr. Castelar, Bobadilla per- 
tenecia por su nacimiento y sangre a la raza mas comedida y grave, como buen ara- 
gones, de toda la Peninsula; estaba en edad ya de circunspeccion y madurez ; ejercia 
dignidades que llevaban consigo suma gravedad; era todo un comendador de Cala- 
trava. .... Procediendo como procedio, creia no alardear de poderoso y grande, sino 
servir a su patria con un verdadero esfuerzo y un enorme sacrificio.•â 

El Sr. Castelar recuerda que •ápoco intes del embarque de Bobadilla descendian en  
los muel!es del Guadalquivir las carpas de siervos; y al desembarcar en las orillas del 
Hozama colgaban de las horcas en el aire corruptos cuerpos de tristes ajusticiados•â; 
y describiendo las turbaciones de •álos territorios descubiertos por los recursos y las 
fuerzas del Estado espanol•â, dice: •áEs lo cierto que las comarcas aquellas ardiendo, 
las guerras civiles entre sus colonos desatadas, el &der piiblico desacatado, la rebelion 
cronica, los funcionarios sin paga, lo; soldados sin disciplina, el Erario sin recursos, 
la suma de sacrificios esteriles unida con la suma de plagas diarias, los indios repul- 
sivos a la religion y al nuevo gobierno, el mar manchado con barcas de carne humana 
repletas, la multiplicacion de cadalsos junta con la mengua de tributos, el crimen de 
las encomiendas o repartos de siervos y la efusion de sangre, cambiaron el juez pes- 
quisidor demandado por Colon, para que, bajo la sombra suya y por delegacion de su . . .  

autoridad, reprimiese los crimenes y castigara los criminales, en durisimo inquisidor 
de los que persiguen y encarcelan a los altisimos reos de atentados a la seguridad 
general y a la integkrrima existencia del Estado.•â 

Resulta de lo hasta aqui escrito, que D. Martin Fernandez de Navarrete en 1825, 
el P. Ricardo Cappa en 1885 y D. Emilio Castelar en 1891, me han precedido en  la 
tarea de restablecer la verdad de los hechos en lo concerniente al famoso asunto del 
proceso y encarcelamiento de Colon y de sus hermanos Bartolome y Diego. Tambien 
resulta q u e ,  A pesar de lo que suponen algunos criticos, yo no puedo abrigar el cen- 
surable propOsito de singzilarizn~ine y llnmar Zn atencio'n, aunque sen sostcnicndo ideas 



parado'gicas, al procurar desvanecer las sombras que obscurecen la honra del desdi- 
chado Comendador de Calatrava, puesto que me han precedido en esta tarea los tres 
ilustres escritores que de mencionar acabo. 

Tampoco puedo aspirar a ser el Ultimo defensor de Bobadilla, cronolbgicamente 
hablando, porque despues de mi conferencia en el Ateneo de Madrid, que ahora se 
imprime (Agosto de 1892), y de mi folleto Col& y Bobadilla, que se publico en el mes 
de Febrero de este aiio (1892), han menudeado los escritos en que se hace justicia a la 
rectitud de intenciones y a la honradez sin tacha del ilustre caballero que slistituyo 
5 Colon en el gobierno de la isla Espanola. 

En primer termino aparece la insigne escritora Emilia Pardo Bazan, que al dar 
cuenta en su Nuevo Teatro Critico de mi conferencia en el Ateneo, aplaude como pa- 
t r io t i~o  e: fin a que se encaminaban mis razonamientos y disquisiciones historicas, y 
manifiesta claramente su opinion favorable A Bobadilla en el punto IitIgioso, como 
dicen los abogados, de que yo habia tratado. 

El joven 6 ilustrado periodista D. Angel Stor, en las noticias de las conferencias 
americanistas del Ateneo, que publicaba en ElHevaldo de Madrid,  ha dicho, al tra- 
tar de mi conferencia Colo'n y h'obadilla, lo mismo, poco mas O menos, que la senora 
Pardo Bazan en su Nuevo Teatro Critico. 

El presbitero y academico de la Espanola D. Miguel Mir, ha escrito en el num. r g  
de la revista ilustrada que se titula, E l  Centeaario: <Tuvieron sin duda los Reyes 
Catolicos noticia exacta y minuciosa de los atentados cometidos por Cristobal Colon 
en la isla Espanola, examinaron su proceso, y en buena razon no pudieron menos de 
hallarle culpado; mis  disimularon con el y no quisieron castigarle. Las mas verdade- 
ras causas de la deposicion del Almirante, como dice Fernandez de Oviedo, queda- 
banse ocultas, porque los Reyes •áquisieron mas verle enmendado que maltratado,, no 
imponiendole mas pena que la de no acercarse jamas a la isla Espanola, pena que 
ciertamente no cumplib el Almirante de las Indias. Y en otro lugar anade el pres- 
bitero Sr. Mir: •áNo puede negarse, y de ello hay pruebas hasta en las mismas cartas 
del Almirante, que e1 Rey Catolico, cuando supo 10 que habia hecho Colon en la Es- 
panola, se enojo gravemente contra 81 como contra quien habia sido desleal al cargo 
que le habia confiado y habia arrastrado por los suelos la autoridad real que repre- 
sentaba y abusado de su oficio para acciones viles y perversas, mas no por eso dejo 
de favorecerle y honrarle en lo que era compatible con el bien publico al que debia 
mirar ante todo.•â Claro es que si ColOn habia sido desleal a l  cargo que le habia confiado 
e l  Rey Cnto'lico, si habia arrastrado por los suelos la autoridad real que representaba, si 
habia abusudo de su oficio para acciones viles ypcrversas, bien hecho estuvo lo que hizo 
Francisco de Bobadilla al disponer el procesamiento y prision del primer Almirante 
de las Indias. 

Otro defensor de Bobadilla, aunque mas tibio en esta defensa, lo es el canhigo 
lectora1 de la iglesia catedral de Madrid, D. Joaquin Torres Asensio. La traduccion 
de la obra historica de Pedro Martir de Angleria, titulada De Orbe nono Decades octo, que 
acaba de publicar e1 Sr. Torres Asensio, se halla ilustrada con un prologo 6 intro- 
duccion en que se dice que el Almirante no fue tratado con ingratitud por los reyes 
de Espina; y despuks se anade: •ápero ;y los grillos de Colon? ..... Los grillos de Colon 
sirvieron para que se pusiera de manifiesto que D. Fernando y D.' Isabel no eran 
capaces de tratar indignamente al que les habia adquirido un mundo ..... La responsa- 
bilidad, pues, que haya en haber encadenado i ColOn es toda de Bobadilla. Pero a 
este hombre de quien los autores contemporaneos dan buenos informes; a este Go- 
bernador, que se ah3go en el mar cuando venia A dar cuenta de sus actos, no debe- 
mos condenarle sin oirle. En este caso, aun deplorando como deploramos el hecho, 
podemos y debernos suponer rectitud en la intencion; que para explicar esta desgracia 
y otras mayores, bastan y sobran las dificultades de investigar, las pasiones de 10s de- 



nunciadores y las equivocaciones de los hombres. Esta prudente reserva guarda nues- 
tro autor (Pedro Mdrtir de Angleria), cuando escribio ..... Que se haya averipado res- 
pecto del Almirante y de su hermano O de los pue estuvieron en contra de ellos no b veo 
&en.> 

E n  efecto, Pedro Martir de Angleria escribio lo que en el prologo de su traduccion 
copia el Sr. Torres Asensio, pero termino el parrafo diciendo: <Solo se una cosa, que 
los dos hermanos fueron presos, encadenados y despojados de todos sus bienes.•â Y 
hablando de Bobadilla se expresa asi: <Aquel nuevo Gobernador dicen que ha en- 
viado a los Reyes cartas escritas por mano del Almirante en caracteres desconocidos, 
e n  las cuales exhortaba y avisaba a su hermano el Adelantado que estaba ausente, que 
viniera con gente armada para que si el Gobernador se disponia a hacerle victima le 
defendiese de su injuria. Por eso, como el Adelantado precedio a la gente de armas, 
el Gobernador los prendio a los dos, desprevenidos, antes de que viniera la muche- 
dumbre .~  

Justificada fue la conducta que siguio Bobadilla en la isla Espanola, segun el pres- 
bitero D. Miguel Mir; y segun el canonigo lectora1 de Madrid, no hay datos suficien- 
tes para condenar lo que hizo el Comendador de Calatrava al disponer fueran proce- 
sados y presos Colon y sus hermanos; pero tanto el Sr. Mir, como el Sr. Torres 
Asensio, se hallan conformes en un punto, en no aceptar, ni por asomo, que se deba 
calificar de infame al honrado caballero que sustituyo a Cristobal Colon en el gobierno 
de la isla Espanola, cumpliendo fielmente las ordenes que le habian dado los reyes 

Isabel de Castilla y D. Fernando de Aragon. 
Para concluir esta larga nota he de manifestar, entiendase bien, que los defectos de 

Colon considerado como gobernante en nada amenguan su fama de valeroso marino 
y sabio descubridor. •áAl cabo, dice el canonigo Sr. Torres Asensio, para estimar a 
Colon como uno de los hkroes mas simpaticos del mundo ..... no es necesario supo- 
nerle infalible, ni impecable. No lo eran los santos, y de heroe a santo hay mucho ca- 
mino que andar. No ignoro que hay quien desea y espera su beatificacion, pero nadie 
tiene derecho a hablar de eso sino la Iglesia, la cual no ha dicho una palabra, y parece 
probable que no la dira nunca.•â 

Madrid, 16 de Agosto de 1892.-LUIS VIDART. 
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Acertada fue la idea que tuvo el Presidente de la Seccion de 
Ciencias Historicas del Ateneo, D. Antonio Sanchez Moguel, 
respecto a la conveniencia de que se analizase en esta catedra 
si era justa o injusta la sentencia dada por los historiadores que 
sin piedad infaman el nombre y la memoria del comendador 
Francisco de Bobadilla (1); pero acaso yo procedi con demasiada 

(1) E n  el momento de estar revisando las pruebas de esta conferencia (Agosto 
de 1892)~ llega a mis manos el libro que acaba de publicar la Sra. Duquesa de Alba, 
titulado: Autdgrafos de Cristdbal Coldn y plrpelcs de America. Hojeando este libro he 
hallado una Carta de Sus Alteznspara Bobadilla, con la respuesta del Almzrante. Decian 
los Reyes Catolicos al Comendador Bobadilla: •áVos mandamos que averigueis la gente 
que ha estado a nuestro sueldo, y asi averiguado, la pagueis, con la gente que ahora 
llevais, con lo pue se ha cogido$ara nos cn las dichas islas, e cogieredes e cobrarades de 
aqui adelante, e la que hallaredes que es a cargo de pagar del dicho Almirante las 
pague 61, por manera que dicha gente cobre lo que le fuere debido e no tenga razon 
de quejarse, para lo cual, si necesario es, vos damos poder cumplido por esta nuestra 
cedu1a.u 

Segun aparece comprobado en el libro de la Duquesa de Alba: •áEn quince del mes 
de Setiempre de 1500 anos se notefica esta cedula de Sus Altezas, or&inalmente en faz 
&presencia del' Scnor Almirante. Testigos, Pero Mpez Galindez 4 Francisco Velazquez 
e Sebastian Docampo C. Juan PBrez de Najar e otros muchos. 

•áEl Senor Almirante respondia, que 81 tiene cartas de Sus Altezas al contrario desta; 
por ende, que pide por merced al ~enor Comendador, 2 rfguiere leguarde las dichas car- 
tas que tiene de Sus Altezas, e que a la paga, esto que es cosa de cuenta, que esta presto 
d estar a ella y dalla. Testigos los dichos., 

•áEl Senor Gobernador dijo que esta carta le dieron Sus Altezas, e que vista otra 
en contrario, que se cumplira lo que Sus Altezas mandaran e que en  astilla tienen 



precipitacion al encargarme de este analisis, porque siendo mis 
opiniones, en el indicado asunto, diametralmente opuestas a 
las que hasta ahora se han considerado como verdades compro- 
badas, habia de levantar mi palabra ruidosas protestas, que un 
orador de criterio mas eclectico podria haber evitado. 

Pero lo confieso, senoras y senores, y lo confieso con pro- 
funda pena, me he equivocado de medio a medio. Creia yo que 
si la Historia admitiese como verdadero que Cristobal Colon 
habia sido honrado en Espafia hasta el punto qire merecia 
serlo; si la Historia admitiese como verdadero que su prision 
en la Espanola habia sido motivada; si la Historia admitiese 
como verdadero que el descubridor del Nuevo Mundo habia 
muerto rodeado del fausto y de la grandeza con que Espana 
habia justamente premiado sus altisimos merecimientos; creia 
yo que si todo esto se dijese por los historiadores de la vida 
de Cristobal Colon, y algun erudito, algun raton de bibliotecas 
(como suelen llamar a los que estudian los que tienen horror a 
los libros), tratase de demostrar que todo habia sucedido ente- 
ramente al contrario, puesto que Colon, maltratado durante su 
vida por la envidia de los espanoles, habia muerto en la mayor 
miseria, siendo ejemplo de la ingratitud con que pagan las na- 
ciones a los que bien las sirven; me parece que quien tal dijese, 
mereceria el respeto, pero no el aplauso de los que sentimos 
que arde en nuestra alma el fuego del patriotismo. Pero sucede 
que la leyenda colombina es deshonrosa para Espana, y trata- 
mos de destruirla; en primer termino, porque esta leyenda es 
completamente falsa, razon mas que suficiente para que asi pro- 
cediesemos; pero ademas resulta que, examinada la cuestion, 

Sus Altezas contadores ante quier. esta asentado todo, E: lo determinaran si se debe de 
guardar y lo uno 6 lo otro; pero que en tanto, el hari lo que Sus Altezas le tienen 
mandado. Testigos los dichos., 

De lo que dejo copiado parece constar: que Cristobal Colon estaba en Santo Do- 
mingo el 15 de Septiembre de 1500; quejudlica?nente se nego Q obedecer la cedula de 
los Reyes Catolicos, y que en su respuesta llama Senor Comendaa'or i Francisco de 
Bobadilla, y le requierepara pue leguarde las dichas cartas que tiene de Sus Altezas, por- 
que sin duda alguna no le reconoce como Gobernador de la isla Espanola, a pesar del 
nombramiento que le habian dado los Reyes Catolicos. 

AIgunos otros comentarios podrian hacerse sobre la parte desconocida del docu- 
mento publicado por la Sra. Duquesa de Alba; pero los omito, porque no caben en los 
limites de una nota intercalada en el texto, como la que ahora aqui se termina. 



la verdad de los hechos redunda en honra y gloria de Espana; 
y ,  sin embargo, se nos acusa de falta de patriotismo por algu- 
nos, y por otros, de falta de oportunidad; porque dicen que 
ahora, al celebrarse el Centenario de Colon, solo deben oirse 
elogios, no censuras, del insigne navegante. 

La acusacion que se nos hace de falta de patriotismo, y hablo 
en plural porque esta acusacion podra recaer, no solo sobre mi, 
sino tambien sobre algunos otros conferenciantes, y en especial 
sobre el Sr. Fernandez Duro; la acusacion de falta de patrio- 
tismo me recuerda aquel personaje de  una pieza comica que 
dice: •áA mi me gusta mucho que me den con la badila en los 
nudillos.•â Parece que hay espaiioles a quienes les gusta que la 
Historia, aceptando como verdadera la leyenda colombina, 
califique de ignorantes 6 ingratos a nuestros antepasados de los 
siglos xv y XVI. No lo comprendo. 

E n  lo tocante a la cuestion de oportunidad, he de manifestar 
que, a mi juicio, lo que se conmemorara el 12 de Octubre de 
1892 es el descubrimiento de America y Oceania, no el cente- 
nario de Colon; pero si estuviese equivocado, para defender 
mi conducta recordaria que el sabio catedratico D. Marcelino 
Menendez y Pelayo eligio los dias en que se preparaban las 
solemnidades del centenario de Calderon, para examinar con 
severa imparcialidad el merito y los defectos del teatro calde- 
roniano; porque decia, y decia muy bien: • á E n  esta ocasion, 
como en ninguna otra, es necesario fijar las ideas ..... discernir 
la paja del grano, poner en su punto la significacion del gran 
poeta dentro de su siglo y de su raza; en suma, no hacer de el 
un idolo, un maniqui 6 un fetiche, como desgraciadamente me 
temo que va a suceder ..... hasta el punto que veamos nacer una 
secta de calderonianos, no menos abominable 6 indigesta que la 
secta cervantista, que anualmente apedrea al mismo idolo que 
pretende incensar. •â 

Tiene razon el Sr. Menendez y Pelayo. Los centenarios no 
deben ser la apoteosis semipagana de un hombre, que por 
grande que fuese su valer, siempre estaria sujeto a lo que hoy 
suele llamarse las imfiurezas de la realidad. Vano empeno es 
pretender que la critica historica se postre de hinojos ante los 
hkroes humanos, cuando llega en sus audacias a examinar, 



como lo hace Renan, los origenes del cristianismo, y declara que 
Jesucristo fundo la mas ~eligiosa de las religiones, pero no la 
unica religion verdadera. Y esos librepensadores que apliuden 
los libros en que se hieren las creencias de los pueblos catoli- 
cos, son los mismos que ahora se escandalizan porque algunos, 
muy pocos, nos atrevemos a decir: el descubridor del Nuevo 
Mundo, cuyo glorioso nombre vivira eternamente en la Histo- 
ria, era, sin embargo, muy mal gobernante, y los Reyes Cato- 
licos procedieron con justicia al quitarle el virreinato de la isla 
Espanola y no consentir que volviese a ocuparlo en todos los 
dias de su vida. 

Quiza en un escrito del actual Presidente del Ateneo halle 
yo la idea generadora de la que ha informado esta y mi ante- 
rior conferencia. Contar6 los hechos. Hace anos, siendo yo 
muy joven, llego a mis manos un tomo del Semanario Pinto- 
resco en que D. Antonio Canovas del Castillo habia publicado 
unos articulos, que comenzaban del siguiente modo: 

•áNinguno de los ramos diversos de la literaturaseriala tan fija- 
mente como la Historia el punto de grandeza a que una nacion 
es llegada y las esperanzas que ofrece su porvenir. Pueden los 
pueblos ser ricos en poesia cuando su estrella politica este eclip- 
sada; pueden levantarse tambien a grandes abstracciones filo- 
soficas cuando corran turbias las fuentes del engrandecimiento 
nacional; pero es locura pensar que alli donde la Historia no se 
cultiva broten pensamientos altos y generosos, ni que man- 
tenga hondos sentimientos de patria el pueblo que solo conoce 
la suya por lo que dicen de ella los extranjeros. Calderon pudo 
hallar inspiraciones para su musa, aun viviendo entre el polvo 
envilecido de Villaviciosa y de Rocroy; Pulgar, Mariana y 
Mendoza, no hubieran escrito en otra epoca que en aquella de 
Cerinola, de Muhlberg y de San Quintin. 

.Por eso, cuando alguna vez hemos llevado nuestra mente a 
contemplar la desventura de los tiempos que alcanzamos, nada 
nos ha causado mayor desconsuelo que el ver cuan olvidada 
anda la historia nacional, y que si algo de ella aprendemos 
viene de fuentes extranas. No tiene porvenir de gloria la mi- 
sera generacion que desdena los recuerdos gloriosos de sus pa- 
dres, ni sera nunca nacionaZz'dad zizdejendzente aquella que 



funda sus tradiciones en el enojo unas veces y otras en la com- 
pasion afrentosa de otros pueblos. Leyendo unicamente traduc- 
ciones y apreciando los hechos historicos por el criterio protes- 
tante, que combatieron nuestros padres dos siglos enteros, o 
bien por el prisma de la soberbia francesa, que mantuvieron 
nuestras banderas en humillacion durante tantos anos, hemos 
llegado a ser extranjeros en nuestra propia patria, y cada pen- 
samiento que se desprende de nuestra inteligencia, cae como 
una maldicion sobre los restos venerables de nuestra naciona- 
lidad y de nuestra gloria.•â 

Profunda fue la impresion que causaron en mi animo las pa- 
labras elocuentes del Sr. Canovas del Castillo, y ahora las re- 
cuerdo porque en la historia del descubritniento y conquista 
del Nuevo Mundo es donde con mayor exactitud pueden apli- 
carse las frases de que hemos llegado a ser extranjeros en nues- 
tra patvia y que cada jensamietzto que se desprende de nuestra 
inteligencia cae conzo zma maZdz'cz0n sobre dos restos venerables 
de nuestra nacionalidad y de nuestva g-doria. Asi, y solo asi, 
se explica que aquel inmortal cantor de nuestra independencia 
nacional, que aquel gran poeta, 1). Manuel Jose Quintana, de- 
jandose llevar por sus preocupaciones de filosofo enciclope- 
dista, escribiese, en su oda a Juan de Padilla, lanzando los rayos 
de su inspiracihn sobre el gobierno de los Austrias: 

aNi al indio pudo 
Guardar un ponto, inmenso, borrascoso, 

De sus sencillos lares 
Iniitil valladar: de horror cubierto 
Vuestro genio feroz hiende los mares, 
Y es la inocente Arnkrica un desierto.•â 

Y mas aun; la musa de Quintana, no solo condena a los go- 
bernantes de Espana en el siglo XVI, tambien condena a todos 
los heroicos conquistadores del Nuevo Mundo, y escribe aque- 
lla estrofa en que, dirigiendo su palabra a la vzi.gen America 
dice : 

•áOyeme: si hubo vez en que mis ojos 
Los fastos de tu historia recorriendo, 
No se hinchesen de lagrimas; si pudo 
Mi corazon sin compasibn, sin ira, 



Tus lastimas oir jah! que negado 
Eternamente a la virtud me  vea, 
Y ba'rbaro y malvado 
Cual los que a ti te destrozaron sea.•â 

E n  los versos que acabo de leer no cede Quintana al arrebato 
de su inspiracion poetica, puesto que en sus biografias de Las 
Casas, Pizarro y Nunez de Balboa, repite en prosa los mismos 
conceptos, poco mas o menos, que anteriormente habia expre- 
sado en sus celebres odas; y hasta en un documento de caracter 
oficial escribio algo semejante, y no muy conforme con la exac- 
titud de la verdad historica, en lo referente a la dominacion de 
los espanoles en America. 

Parece que Quintana no andaba lejos de pensar como el tra- 
ductor frances de la biografia de Colon, escrita en italiano por 
Luis Bossi, que, segun una cita de D. Martin Fernandez de 
Yavarrete, decia asi: • á N o  veo por todas partes sino monstruos, 
devorados a un tiempo de la sed del oro y de la sangre, y si 
nuestras miradas no encontrasen a Cristobal Colon y Las Casas, 
no veriamos, en medio de las escenas abominables que han en- 
sangrentado la America, nada que pudiera consolar a la huma- 
nidad de la horrorosa conquista de los espanoles.•â 

Yo no citare aqui lo que han escrito en contestacion a tan in- 
justisimas acusaciones el Marques de Valmar, D. Antonio Fe-  
rrer del Rio y D. Manuel Canete, porque temo que aplicando 
el criterio politico 6 cuestiones que son ajenas a las luchas entre 
monarquicos y republicanos, liberales y conservadores, se niegue 
autoridad a los antedichos literatos por obscurant'istas y reac- 
cionarios, y sometiendome a la costumbre establecida de apren- 
der historia de Espana en los autores extranjeros, aunque con 
razon le parece muy mala costumbre al Sr. Canovas del Castillo, 
leere lo que dice Mr. Eliseo Reclus en el comienzo del tomo x v  
de su Nueva Geografia U~iver sa l ,  al explicar las causas de la 
desaparicion de las razas indigenas en los paises conquistados 
por razas superiores. 

•áLa llegada de Colon al Nuevo Mundo, dice Mr. Reclus, este 
acontecimiento que desde el punto de vista de la Historia pa- 
rece ser la gloria mas excelsa de la humanidad, fue para los ha- 
bitantes de las Antillas la senal de su completa desaparicion ..... 



Ya se sabe en qui: poco estimaban la sangre humana los Corte- 
ses y Pizarros; porque las muertes que sus conquistas ocasiona- 
ron se cuentan por cientos de miles ..... A la verdad no son tan 
solo los espafioles los que cometen tales crueldades; todos los 
conquistadores, cualquiera que sea elpueblo o raza a que per- 
tenezcan, han tomado parte en matanzas no menos espantosas. 
Aun los que han vertido menos sangre, por ejemplo, los solda- 
dos y descubridores portugueses, han procedido asi, no por 
nativa bondad, sino por haber fundado sus establecimientos, o 
colonias, en sitios donde solo encontraban tribus errantes, que 
a su presencia huian, para ocultarse en los montes. Donde no 
se ha verificado la matanza y exterminio de los indios, se les ha 
hecho cejar paulatinamente, y esto ha prodiicido los mismos 
resultados. Asi las naciones indias de los Estados Unidos ya 
solo estan representadas por individuos aislados que viven al 
este del Mississipi, y algunas han desaparecido por completo. 
Donde quiera que se presenta incompatibilidad entre el genero 
de vida del indio y del hombre civilizado hay lucha sin tregua, 
que termina siempre con ventajas para el blanco. El labrador y 
el zrtesano causan indispensablemente el exterminio de la tribu 
cazadora. Ademas, las epidemias y los alcoholes venenosos, im- 
portados de Europa, han producido en America la muerte de 
millones y millones de seres humanos.•â 

Oidlo bien, senoras y senores; en opinion del eminente geo- 
grafo Reclus, librepensador en filosofia y republicano en poli- 
tica, no fue el genio feroz del emperador Carlos V, ni la bar- 
barie y la maldad de los conquistadores espanoles, las.causas 
que produjeron lo que llamaba el P. Las Casas, la destrztycion 
dc Zas lizdias; no y mil veces no. S i  los Corteses y Pizarros es- 
timaban en poco la sangre humana, Mr. Reclus lo dice y la His- 
toria lo confirma, todos los conquistadores, cualquiera que sea 
elpuedlo o raza a que pertenezcan, han tomado parte en ma- 
tanzas no menos espantosas. La llamada por el P. Las Casas y 
por los escritores enemigos de Espana, destmycion de las In- 
dias, es consecuencia forzosa de la incompatibilidad entre el ge- 
nero de vida del indio salvaje y del hombre civilizado; porque el  
labrador y el artesano, segun la ley de la lucha por la existencia, 
causan ineludiblemente el exterminio de la tribu cazadora. 



Perdonadme, senoras y senores; mi ardiente amor a la ver- 
dad, tan frecuentemente desconocida en lo que hoy pasa por 
historia del descubrimiento y conquista de America y O~ean ia ,  
me ha separado mucho del asunto que he de tratar en esta con- 
ferencia, que, como ya sabeis, se titula: Colon y la ingyatitud 
de Espaza.  

Temiendo que se me acuse ahora, como ya me han acusado 
los censores de mi anterior conferencia, de que trato de man- 
char la esclarecida memoria del inmortal descubridor del Nuevo 
Mundo, he elegido un asunto en que para destruir la leyenda 
colotnbina, no es necesario sacar a plaza los defectos de carac- 
ter ,  mas o menos graves, que como hombre tuviera o pudiera 
tener el primer Almirante del mar Oceano. 

E l  eruditisimo y sabio D. Martin Hernandez de Navarrete, 
en el prologo de su Coleccion de l o s  viajes y descu6rimienios 
que hicieron$or m a r  los espasobs desde$nes del siglo X V; re- 
futa con invencibles razones a u11 escritor extranjero que habia 
dicho: •áel descubrimiento de America pertenece enteramente a 
IfaZz'a, porque en ella nacio Coldn, y l a  EspaiTa no hizo sino 
prestarle un auxilio largamente solicitado, y perseguir a l  mis- 
mo que la habia enriquecido.•â 

Voy a leer lo escrito por el Sr. Navarrete, para que la auto- 
ridad de tan insigne historiador me sirva de escudo en que han 
de embotarse las apasionadas censuras de los creyentes en la 
verdad de la leyenda colombina. 

•áAunque Colon, dice Navarrete, vino fugitivo a Espana 
desde Portugal a fines de 1484, parece por la carta del Duque 
de Medinaceli, que le tuvo en su casa dos anos desde su llegada, 
y el mismo Colon se expresa en su Diario,  dia 14 de Enero de 
1493, en estos terminos: •áHan sido causa (los que se oponian a 
•âsu empresa) que la corona real de Vuestras Altezas no tengan 
•âcien cuentos de renta mas de lo que tienen despues que yo 
•âvine a les servir, que son siete anos agora a 20 dias de Enero 
•âde este mismo mes.•â De donde resulta que entro al servicio de 
los Reyes a 2 0  de Enero de 1486 ..... Consta ademas que estuvo 
en Salamanca, a que se examinasen y discutiesen las razones de 
su proyecto, no s610 le favorecieron los religiosos dominicos 
del convento de San Esteban, dandole aposento y comida y ha- 



ciendole el gasto de sus jornadas, sino que, apoyando sus opi- 
niones, lograron se conformasen con ellas los mayores letrados 
de aquella Escuela ..... En 5 de Mayo, 3 de Julio, 27 de Agosto 
y 15 de Octubre de 1487, se le libraron, por mandatos del Obispo 
de Palencia, hasta 14.000 maravedis, y otras cantidades en los 
anos sucesivos. Se  mando por Real cedula de 12 de Mayo de 
1489 que, cuando transitase por cualesquiera ciudades, villas y 
lugares, se le ajosentase bien y gmtis, pagando solo los mante- 
nimientos a los precios corrientes; y los Reyes le honraron que- 
riendole tener a su lado, como lo hicieron en los sitios de Ma- 
laga y Granada. Apenas se conquisto esta gran ciudad (ultimo 
asilo de los moros), entraron los Reyes Catolicos en ella el dia 
2 de Enero de 1492, y en aquel mismo mes pensaron ya en en- 
viar a Colon a la India por la via de Occidente. Refierelo en la 
carta que precede al primer viaje, y es de notar que los Reyes 
no perdieron tiempo en tratar con el, apenas terminada tan glo- 
riosamente aquella guerra. Esto se prueba con los docutnentos 
que publicamos; y por los mismos se hace patente que no hubo 
dolo, engano, ni entretenimientos perfidos con Colon, pues 
sabia bien que los Reyes no entrarian a realizar su proyecto 
hasta dejar a sus reinos y a la Europa libres de la dominacion 
mahometana. 

•âTampoco hubo en adelante la persecucion que se supone; 
porque los Reyes no solo concluyeron sus capitulaciones a 17 de 
Abril de aquel ano, sino que le expidieron en 30 del mismo mes 
el titulo de Almirante, Visorrey y Gobernador de las islas y 
tierra firme que descubriese. E n  8 de Mayo nombraron a sil 
hijo D. Diego paje del principe D. Jiian, y se le concedieron 
otras gracias y mercedes muy singulares, para el apresto de la 
expedicion; de modo que los monarcas espanoles se adelantaron 
a darle colmadamente pruebas de su aprecio, aun antes de su 
salida para una empresa, cuyo exito se consideraba por algunos 
como dudoso y problematico. Concluido el primer viaje y satis- 
fechos los Reyes de su acierto, hallo en ellos Colon un manan- 
tial perenne de gracias, de consideraciones, de confianzas y de 
lisonjas, que acaso no se dispensavon j amas  a ningdn otro va- 
sallo ..... E n  I 593 acrecentaron las armas de la familia con nue- 
vos timbres; concedieron al Almirante diez mil maravedises 



anuales durante sil vida ..... le hicieron merced de mil doblas de 
oro por una vez; mandaron darle a el y a cinco criados suyos 
buen aposento en los pueblos por donde transitasen; con6rrna- 
ron los anteriores titulos y le expidieron el de Capitan general 
de la armada que iba a las Indias; le autorizaron para prciveer 
los oficios de gobernacion en aquellos dominios ..... Entre estas 
y otras gracias hechas al Almirante, le confirmaron en 1497 las 
mercedes y privilegios anteriores, y se le mandaron guardar ex- 
presamente; se arreglo el modo de que percibiese a su satisfac- 
cion los derechos que le correspondian; se le permitio la saca 
de ciertas cantidades de trigo y cebada, sin derechos, para las 
Indias, cosa muy notable en aquel tiempo, en que apenas se 
halla mercedalguna de esta clase; se le autorizo para hacer por 
si el repartimiento de tierras entre los que estaban 6 fuesen a 
aquellos dominios; se condecoro a su hermano 11. Bartolome 
con la dignidad de Adelantado de las Indias, y se le dio facultad 
para fundar uno o mas mayorazgos. E n  1498 se nombraron a 
sus hijos, D. Hernando y D. Diego, pajes de la Reina, conde- 
coracion que no se concedia sino a los hijos de personajes o de 
sujetos del servicio mas interior de los Reyes, que por lo mismo 
gozaban con ellos de mucho favor ..... E n  1503 fui. nombrado 
contino de la Casa Real D. Diego Colon, el hijo, y se mando al 
Gobernador Ovando acudir al Almirante con los derechos que 
le pertenecian por esta dignidad. E n  1504 se concedio carta de 
naturaleza en estos reinos a D. Diego Colon, hermano del Al- 
mirante; gracia rarisima en e l  reinado de aquellos Prz'nci- 
#es ..... Todo esto es cierto, es publico y notorio; pero en el 
diccionario y lenguaje de algunos escritores modernos suelen 
calificarse los vicios de virtudes, la generosidad de ingratitud, 
y el amparo, asilo y hospitalidad, de abandono, persecucion y 
desprecio. iOh, si la demostracion que acabamos de hacer sir- 
viese para penetrar el verdadero significado de las frases artifi- 
ciosas, y del estilo falso y seductor con que pretenden obscu- 
recer la verdad semejantes itnpostores!~ 

Impostores, llamaba D. Martin Fernandez de Navarrete a los 
biografos del Almirante, que en su tiempo ya defzndian y pro- 
palaban las lindezas de la Ieyenda colombina; {como llamaria, 
si hoy viviese, al famoso Conde de Roselly, que ha convertido 



esta leyenda en una novela fantastica, intitulada Historia pos- 
tuma de Cristobal Colon? 

Llegando a tratar el Sr. Navarrete de las causas que movieron 
la voluntad de los Reyes Catolicos para que quitasen Li Colon 
el  gobierno de la Espanola, escribe lo siguiente: 

•áEl  establecimiento de la isla Espanola llego al estado mas 
deplorable en 1498. Las noticias opuestas y contradictorias que 
recibian los Reyes sobre el origen y causa de aquellos distur- 
bios les pusieron en gran conflicto. E1 Almirante se quejaba de 
Roldan y sus secuaces, y estos acusaban al Almirante y a su 
hermano el Adelantado de hombres nuevos, que no sabian go- 
bernar a gente de honra, de tiranos y de crueles. Semejantes o 
peores acusaciones repetian los descontentos que se presenta- 
ban en la Corte ..... Sus ponderaciones sobre la riqueza de la 
isla se desvanecian en los efectos; la falta de noticias por algu- 
nos meses originaba cuidados; la esclavitud impuesta a los 
indios por Colon arbitrariamente, y la venta que por su man- 
dato se hizo de algunos de ellos en Andalucia, irrito sumamente 
el animo de la piadosa Reina; la privacion de mantenimiento a 
los que cometian cualquier delito, parecio a los Reyes una pena 
igual a la de muerte; la creacion de Adelantado de las Indias 
que hizo el Almirante en su hermano D. Bartolome, sin anuen- 
cia de la Corte, se creyo una usurpacion de la autoridad Real, 
a la que compete unicamente la institucion de tan altas dig- 
nidades.•â 

Respecto a las cualidades del comendador Francisco de Bo- 
badilla, encargado de sustituir a Cristobal Colon en el gobierno 
de la isla Espanola, dice el Sr. Navarrete: 

•áCuando los Reyes se determinaron a proveer de despachos 
a Bobadilla, mandando al Almirante mismo y a las demas auto- 
ridades de la Espanola que le entregasen las fortalezas, aun sin 
intervenir en szc entrega y homenaje portero conocido de la Casa 
Real, cuya asistencia a tales actos era de ley, no podemos me- 
nos de decidirnos a creer que las prendas y calidad de Boba- 
dilla eran muy apreciadas de unos Principes tan justificados 
como conocedores de las personas.•â 

E l  clerigo Francisco Lopez de Gomara, en su Historia ge- 
neral de las Indias, al tratar de los gobernadores de la isla Es- 



panola, dice lo siguiente: •áGoberno la isla oc11o anos Cristobal 
Colon ..... Fue alla Francisco de Bobadilla, que envio presos a 
Espafia a Cristobal Colon y a sus hermanos. Estuvo tres anos en 
la gobernacion y goberno muy bien.•â 

E l  ilustre escritor aleman Alejandro de Humboldt, e r  su no- 
tabilisi~no Examen cvilipzee de Z1histozP.e de Zu geogvayhie du 
nouveau continent et desprogr&s de Z'astronomie nautipue dans 
Ze xve et XVI" si&cZes, obra que publico en frances desde I 836 
a 1839, dice: •áColon sacrifica los intereses de la humanidad 4 
su ardiente deseo de hacer mas lucrativa de lo que realmente 
era la posesion de las islas ocupadas por los blancos, de procu- 
rar brazos para los lavaderos de oro y de contentar a los pobIa- 
dores nuevos que por avaricia y por pereza pedian la esclavitud 
de los indios.•â 

E n  otro lugar del mismo libro manifiesta Alejandro de Hum- 
boldt que los Reyes Catolicos procedieron con acierto al dis- 
poner que el comendador Francisco de Bobadilla fuese a sus- 
tituir a Cristobal Colon en el gobierno de la isla Espanola, y aun 
anade que la conducta de Bobadilla, tan execrada por los his- 
toriadores modernos, alcanzo los elogios de sus contempora- 
neos, probando la verdad de esta aseveracion con citas tomadas 
de las obras historicas del P. Las Casas, del cronista Oviedo y 
hasta de la biografia de su padre que escribio D. Fernando 
Colon. 

Yo no he de insistir en el examen de lo acontecido en la isla 
Espanola desde la llegada de Bobadilla hasta la prision y re- 
greso a Espana de Colon y sus hermanos, porque este fue el 
objeto de mi anterior conferencia; tampoco relatare el cuarto 
viaje que hizo el Almirante, porque esto ha de ser asunto que 
tratara con reconocida competencia un distinguido oficial de 
nuestra Armada en una disertacion que todos deseamos oir; 
yo s61o voy a dilucidar hasta que punto es verdadera o falsa la 
imjutacion de ingratitud que a Espana se hace, afirmando que 
al regresar Colon de su ultimo viaje se le dejo vivir en el aban- 
dono y casi en la pobreza, hasta que llego la hora de su muerte 
en una miserable casa de Valladolid el jueves 20  de Mayo de 
1506,  dia en que, sin duda por coincidencia providencial, caia 
el dicho ano la fiesta movible de la Ascension del Se~ior. Yo 



me propongo demostrar que en esta parte de la leyenda coZoom- 
bina hay una verdad y cuatro errores; porque es cierto que 
Colon murio en Valladolid, pero no se sabe si la morada en 
que expiro era miserable o suntuosa, y se sabe que no murio 
abandonado, ni pobre, ni en el dia de la Ascension del Senor. 

Como la riqueza bien adquirida no es un pecado, aun cuando 
la pobreza voluntaria sea una perfeccion, segun la moral cato- 
lica, no redundan en menoscabo de la buena fama del Almirante 
las pruebas que presentare, en que se demuestra que murio rico 
y altamente honrado por el Rey de Aragon y Regente de Cas- 
tilla D. Fernando el Catolico. 

E l  origen de la riqueza de Cristobal Colon se halla en las fa- 
mosas capitulaciones de Santa Fe, que copiadas al pie de la 
letra dicen asi: 

•áLas cosas suplicadas e que Vuestras Altezas dan y otorgan 
a D. Cristobal Colon en alguna satisfaccion de lo que ha de 
descubrir en las mares Oceanas, y del viaje que agora, con el 
ayuda de LXos, ha de hacer por ellas, en servicio de Vuestras 
Altezas, son las que siguen : 

•âPrimeramente : que Vuestras Altezas como senores que 
son en las dichas mares Oceanas, iagan desde agora al dicho 
D. Cristobal Colon su Almirante en todas aquellas islas e tie- 
rras firmes que por su mano o industria se descobrieren e ga- 
naren en las dichas mares Oceanas para durante su vida y 
despues de1 muerto a sus herederos e sucesores de uno en otro 
perpetuamente ; con todas aquellas preminencias s prerroga- 
tivas pertenecientes al tal oficio, e segun que D. Alonso Hen- 
riquez, vuestro Almirante mayor de Castilla e los otros prede- 
cesores en el dicho oficio lo tenian en sus distritos. 

•âOtrosi: que Vuestras Altezas hacen al dicho D. Cristobal 
Colon su visorrey y gobernador general en todas las dichas is- 
las e tierras firmes que como dicho es el descubriere e ganare 
en las dichas naves. E que para el regimiento de cada una e 
cualquiera dellas faga eleccion de tres personas para cada ofi- 
cio; y que Vuestras Altezas tomen y escojan uno al que mas 
fuere su servicio, e asi seran mejor regidas las tierras que Nues- 
t r o  Senor le dejara fallar 6 ganar a servicio de Vuestras Al- 
tezas. 

2 



*Place a Sus Altezas.-Juan de Coloma. 
•âItem: que todas e cualesquier mercaderias, siquier sean 

perlas, piedras preciosas, oro, plata, especeria e otra cuales- 
quier cosa y mercaderias de cualquier especie, nombre e ma- 
nera que sean, que se compraren, fallaren e ganaren e hobieren 
dentro de los limites del dicho Almirantazgo, que dende agora 
Vuestras Altezas facen merced al dicho D. Cristobal y quieren 
que haya y lleve para si la decena parte de todo ello, quitadas 
las costas todas que se ficieren en ello. Por  manera que lo que 
quedare limpio e libre haya e tome la decena parte para si 
mismo, e faga de ella a su voluntad, quedando las otras nueve 
partes para Vuestras Altezas. 

•âPlace a Sus Altezas.-Juan de Coloma. 
•âOtrosi: que si a causa de las mercadurias que el traera de 

las dichas islas e tierras, que asi como dicho es se ganaren e des- 
cubrieren, 6 de las que en trueque de aquellas se tomaran aca 
de otros mercadores, naciere pleito alguno en logar donde el 
dicho comercio e trato se terna y fara; que si por las preerninen- 
cias de su oficio de Almirante le pertenecera conocer de tal 
pleito plega a Vuestras Altezas que el o su teniente y no otro 
Juez cognosca del tal pleito e asi lo provean dende agora. 

•âPlace a Sus Altezas, si pertenece al dicho oficio de Almi- 
rante, segun que lo tenia D. Alonso Henriquez y los otros sus 
antecesores en sus distritos, y siendo justo.-Juan de Coloma. 

•âItem: que en todos los navios que se armaren para el dicho 
trato y negociacion, cada y cuando y cuantas veces se armaren, 
que puede el dicho U. Cristobal Colon, si quiere, contribuir y 
pagar la ochena parte de todo lo que se gastare en el armazon, 
e' que tambien lleve el provecho de la ochena parte de lo que 
resultare de tal armada. 

•âPlace a Sus Altezas.-Juan de Coloma. 
•âSon otorgados e despachados con las respuestas de Vuestras 

Altezas en fin de cada capitulo en la villa de Sancta F e  de la 
Vega de Granada, a diez y siete de Abril del ano del nacimiento 
de Nuestro Salvador Jesucristo de mil e cuatrocientos e noventa 
e dos ar?os.-Yo el Rey.-Yo la Reina.-Por mandato del Rey 
e de la Reina.-Juan de Coloma.•â 

El contrato que acabo de leer puede considerarse como un 



monumento en que aparecen enaltecidas las singulares dotes de 
talento y de fuerza de voluntad del eximio navegante que des- 
cubrio el Nuevo Mundo. Asombro causa ver a los poderosos 
Reyes de Castilla y Aragon, en el momento en que llegaban al 
apogeo de su gloria, realizando la unidad nacional y la conquista 
de Granada; asombro causa ver a los Reyes Cstolicos tratando 
como de igual a igual con el hijo del pobre tejedor genoves que 
imponia condiciones, que exigia se le concediesen privilegios y 
mercedes, superiores a las que gozaban los mas encumbrados 
magnates castellanos y aragoneses, como precio del servicio que 
iba a prestar abriendo un nuevo camino para descubrir las des- 
conocidas tierras del occidente asiatico, las Indias Occidenta- 
les, el Aureo Chersoneso de los antiguos geografos. Y no h e  
recordado la humilde cuna de Colon para menospreciar su per- 
sonal valia, no por cierto. Los que llegan a las altas jerarquias 
sociales, tanto mas valen, cuanto mas lejos de ellas nacieron. 
Bien se yo que llegan a las cumbres mas elevadas las aguilas 
volando y los reptiles arrastrkndose por el suelo; pero como 
aguila, no como reptil, llego a ser Cristobal Colon primer Al- 
mirante del mar Oceano y visorrey de las islas y tierra firme 
de las Indias Occidentales descubiertas y por descubrir. 

Tambien es de notar en las capitulaciones de Santa F e  la ha- 
bi!idad de Colon para redactar contratos; porque hay en este 
documento una o que vale un Peru,  como familiarmente se 
dice; y en este caso concreto valio o podia valer el 7;evdadevo 
Pevzi, conquistado con el heroico esfuerzo de los Pizarros y de 
Almagro. Placia a Sus Altezas, segYn las capitulacimes de 
Santa Fe, que D. Cristobal Colon fuese su Almirante en todas 
apueZZczs islas e tievvas$~mes que jor su mano o industria se 
descobvieven e ganaven en las dichas nzaves Oceanas; es decir, 
que Colon, no solo era Almirante de las islas y tierra firme que 
personalmente descubriese, sino tambien de las demas islas y 
tierra firme que todos los otros navegantes pudieran descubrir; 
porque estos descubrimientos se habian hecho por su zizdustvia. 
No se crea que exagero la importancia de la frase, por su ~ w n o  
o jor  su i~zdustvia; no en verdad. Don Fernando ColOn dice, 
que solo su padre, D. Cristobal, merece el nombre de descubri- 
dor, porque todos los demas que asi se llaman se limitaron a 



proseguir la obra por su padre comenzada, lo cual a sus ojos ca-- 
rece de todo merito. Olvida D. Fernando, que si solo se ~ u e d e  
dar el nombre de descubridor al primero que desembarco en 
algun pedazo de tierra desconocido en IaEdad Antigua, sin citar 
los descubrilnientos de los pueblos del norte de Europa, en lo 
que hoy se llama Groenlandia, habria que conceder este nonlbre 
a los portugueses, que arribaron a las costas de varias idas afri- 
canas, no conocidas por los antiguos geografos, niucho antes del 
ano 1492 en que Colon desembarco en una de las Lucayas. D e  un 
modo muy diferente al de D. Fernando Colon discurre Mr. Eli- 
seo Reclus, cuando dice en su Nueva Geografi'a Universal: 
•áSin negar la parte importantisima que tomo Colon en los pro- 
gresos de su tiempo, esto no autoriza a que se le glorifique con 
dano de otros descubridores, ni mucho menos a presentar en su 
persona la suma de todas las humanas virtcdes, como si las altas 
cualidades del corazon acompanasen siempre a la grandeza de 
la inteligencia y a los favores de la fortuna. Entre los navegan- 
tes menos dichosos, se podrian acaso citar algunos iguales a 
Colon por su ciencia, y otros que le superaban en desinter&.•â 

Pero no solo en un libro donde el amor filial explica, aunque 
no siempre disculpe, todo genero de exageraciones, que redun- 
den en honra y gloria del Almirante; pero hasta en el pleito 
entre la Corona y los descendientes de Colo11 se invocaron re-  
petidas veces las palabras, o por su industria, como prueba del 
derecho que tenian los hijos del Almirante para gobernar en 
todas las tierras descubiertas y conquistadas, y hasta en las que 
sucesivamente se descubrieran y conquistaran (1). 

(1) Los singulares y grandisimos privilegios que se concedieron a Colon, cediendo 
$ sus exigencias, fueron motivo U ocasion de las cuestiones que tan frecuentemente 
s e  suscitaron por competencia de autoridad entre los Reyes de Espana y los AImi- 
rantes de las Indias, asi con D. Cristobal como con su hijo D. Diego y su nieto don 
Luis. En el libro de la Sra. Duquesa de Alba, que he citado en la anterior nota, se 
halla un documento que lleva por titulo O encabezamiento Mcmorialjor el Altairante; 
y en este documento comienza el Almirante viejo, asi llamaban sus contemporaneos 
a Cristobal Colon, dictando las reglas que habia de seguir Su Alteza, el Rey Cat6lic0, 
para conceder licencias A los navegantes que solicitasen descubrir nuevas tierras: 

<La forma que terna con los descubridores ..... por el gran dano y engano que habia 
en esto del descobrir, que era razon que los descobridores diesen por pintura 6 Su 
Alteza lo que entendian de descobrir ..... que a las tierras y gentes que estan ya desco- 
biertas ..... ningun navio venga a estas partes que primero no venga a la Espdnola; y 



Cumpliendose el contrato de Santa Fe, los descendientes de 
Colon hubieran llegado a enriquecerse hasta un limite que no 
era posible determinar, y asi lo pensaba el mismo C o l h ,  y asi 
lo dice en su testamento. Pero aun mas; cumpliendose el con- 
trato de Santa Fe, cosa que era de todo punto imposible, siendo 
Colon y sus descendientes virreyes y gobernadores de todas las 
islas y tierras firmes descubiertas y por descubrir en las mares 
Oceanas, hoy los Colones gobernarian en todo el continente 
americano y los archipiilagos de Oceania, que segun la bula d e  
Alejandro VI, a Espana de derecho pertenecian. 

E n  cuanto a la riqueza, potestad suficiente tenian los Reyes 
Catolicos para conceder a Colon la decena parte de todas las 
mevcaderias que produjesen los territorios en las Indias con- 
quistadas ; pero las leyes de Espana no consentian que se vincu- 
lase en una familia las altas dignidades del Estado, como lo era 

para guardar sus privilegios, que no parta navio especial a descubrir en que no ponga 
el Almirante un capitan y un escribano ..... y que derechamente venidos de Castilla 
para Santo Domingo, de alli tomen su derrota y hayan de volver de fuerza alli, y de 
alli A Castilla; lo uno por ennoblecer la Isla, que es razon que lo sea la cabeza de estas 
tierras. .... lo otro porque baya menos fraude pasando por tantas manos, y jorpe ni. 
Almirante se le guarden sus~preminrncias en se le dar cuenta de lo que se hace.•â 

Vuelve otra vez a insistir en el mismo asunto, diciendo: 
•áLo que debe hacer (Su Alteza) con los descubridores es que se obliguen de nave- 

gar cuarenta dias por tierras que nadie haya andado.... . que no cargaran de esclavos 
en tierra que descubran, ni en otra, sino la que aca se les senalare antes que partan, y 
cuando se volvieran que vayan primero a Santo Domingo, do registraran una vez lo 
que traen, y otra en Cast~lla.•â 

No hay que devanarse los sesos, como vulgarmente se dice, para comprender el 
gusto con que el rey D. Fernando y el obispo D. Juan de Fonseca se enterarian de 
las condiciones que procuraban se impusieran a los descubridores el Almirante viejo 
y el Almirante mozo; porque, segiin parece, D. Diego Colon escribio lo que aqui h e  
trascrito, siguiendo las instrucciones que le habia dado su senor padre. 

E n  este mismo Menzorinl se refiere, no s e  con que objeto, que el comendador Ni- 
colas de Ovando: •áDelante de Ervas y del Contador, dijo que el Almirante se queria 
alzar con la isla (la Espanola) y que asi haria agora. Dijoie Ervas que nunca tal penso 
El Comendador respondio: --qMas quereis vos saber, de ayer venido, que yo?. Res- 
pondio Ervas: enviaran su hijo aca?. Respondio el Comendador: -<Tan 
necio es el hijo, cuanto el padre malicioso. 

De este dialogo se deduce que el Comendador mayor Nicolas de Ovando fiaba poco 
de la lealtad de los Colones, D. Cristobal y D. Diego, y tambien parece que tenia tara 
pobre concepto de la bondad del padre, como de la inteligencia de su hijo. 

Otras muchas curiosas particularidades presenta el documento publicado en el libro 
de la duquesa de Alba; pero, repito lo que ha poco dije, no cabe senslarlas en los es- 
trechos limites de una nota intertextunl. 



el almirantazgo de Castilla, i que Colon queria asimilar el nuevo 
almirantazgo de las Indias Occidentales. 

Y si el derecho escrito no consentia que la familia de Colon 
se constituyese como gobernadora a perpetuidad de las tierras 
americanas, el derecho constituyente tampoco abonaba serne- 
jante pretension, que si los pceblos pueden cambiar su forma 
de gobierno y destituir a sus gobernantes, hasta por medio de 
la fuerza, en casos muy excepcionales, los Reyes de Espana, que 
habian conservado el dominio eminente sobre las tierras y los 
pueblos del Nuevo Mundo, pudieron y debieron privar a Colon 
del gobierno de la isla Espaaola, cuando creyeron que habia 
razones de justicia y conveniencia que asi lo aconsejaban. Y sin 
embargo, D. Fernando Colon, al referir la muerte de sil padre, 
escribe lo siguiente: •áAl tiempo que el Rey Catolico salio de 
Valladolid a recibirle (al rey D. Felipe 1) el Almirante qued6 
muy agravado de gota y otras e~fermedades,  que no e r a  l a  
menor e l  d o l o r  de vevse caido de su posesion, y en estas congo- 
jas dio el alma a Dios, el dia de su Ascension, a 20 de Mayo 
de MDV (asi), en la referida villa de Valladolid, habiendo re- 
cibido antes todos los Sacrainentos de la Iglesia y dicho estas 
ultimas palabras: I n  manus tuas, Domine, comendo si>zYitunz 
meum.•â 

Notese que el hijo de Cristobal Colon no dice que su padre 
muriese en la pobreza y abandono, de que hablan otros escrito- 
res; se limita a indicar que e l  dokov de vevse caido dg su poscsio'n, 
esto es, la pena que causaba en el animo del Almirante el ver que 
desde el punto y hora en que el comendador Bobadilla le susti- 
tuyo en el gobierno de la isla Espafiola, jamis consistieron los 
Reyes Catolicos que volviese a ejercer su cargo de Visorrey en 
ningun territorio de las Indias, contribuyo, con la gota y otras 
enfermedades (que el D. Fernando no dice cuales fuesen) y sin 
duda, con el auxilio de los anos que ya contaba el paciente, a 
que terminase su vida, no en el ano de 1505, sino en el de 1 5 ~ 6 ,  
y no en el dia de la Ascension del Senor, porque esta fiesta, en 
el afio iiltimainente citado, se celebro el 21 de Mayo; y,  por lo 
tanto, despues de todas estas rectificaciones, resulta que Co- 
lon murio en Valladolid, el miercoles 20 de Mayo de 1506. 

Natural es que D. Fernando Colon no se lamentase del aban- 



dono en que habia muerto su padre, porque bien sabido tendria 
que el Almirante era honrado por el Rey Catolico en todo, 
menos en concederle su vuelta al gobierno de la isla Espanola. 

Mi querido amigo D. Cesareo Fernandez Duro, en su libro 
titulado: Colon y la  Historia flostuma, dice que cuando el Al- 
mirante regreso a Espana despues de su cuarto y ultimo viaje 
•áni se encontro solo, ni pobre, ni en medio de enemigos; lejos 
de ello, se empez6 por entonces a tratar del casamiento de su 
hijo D. Diego con D.a M a r i a  de Toledo, sobviaa del Rey, lo 
que no ofrece indicio de desgracia, y al proposito dice uno de 
siis parciales, que hablando del niatrimonio, como alguno de la 
Corte preguntara si el Almirante iba a tejer su Zizaje, aludiendo 
al oficio de tejedor de lana que tuvo en su juventud, respondio 
con la altaneria de su genio, que despuiis que Dios crio a los 
hombres, no conocia otro mejor que 61 para origen de una fa- 
milia, porque habia hecho mas que ninguno.•â 

Dice el cronista Antonio de Herrera, que era <<D." Maria de 
Toledo, hija de D. Fernando de Toledo, Comendador mayor 
de Leon, Cazador mayor del Rey, hermano de D. Fadrique de  
Toledo, Duque de Alba, primos, hijos de hernianos del Rey  
Catolico, el cual de los grandes de Castilla, era el que mas en 
aquellos tiempos privaba con el Rey.•â Esta ilustre dama dona 
Maria Alvarez de Toledo era, en 1506, la prometida esposa 
de D. Diego Colon, y fue su mujer en el rtno de 1508. 

Sin embargo de todo lo dicho, cierto es que el Rey Catolico 
no queria que Colon, ni su hijo D. Diego, fuesen a gobernar en 
la Espanola ; porque sin duda pensaba que tenian razon los frai- 
les franciscanos cuando escribieron: •ási Sus Altezas quz'e~en 
semzi. mucho a Nuestro Segar, en n k g u n a  manera jei.mz.tmz 
que e l  AZmzi.nnte, n i  cosa suya a esta isla vvueZva.•â Que acer- 
taba en este asunto el Regente de Castilla, plenamente lo con- 
firmaron los hechos, cuando 3). Diego Colon llego a ser Vi- 
rrey de la EspanoIa, y su gobierno fiie un semillero de inaca- 
bables luchas, entre los que se decian partidarios del Rey y los 
que acaso pretendian la independencia de aquella isla, fundan- 
dose-comr, ya dijo el Alcaide Miguel Diaz respondiendo a Bo- 
badilla-en que la habia descubierto y ganado el primer Almi- 
rante D. Cristobal Co16n. 



Pero si el rey D. Fernando se negaba a que los Colones go- 
bernasen en la Espanola, les ofrecia, segun cuenta el P. Las 
Casas, el seilorio de la villa de Carrion de los Condes, y sobre 
ello cierto estado, y se determinaba a que su sobrina D." Ma,ria de 
Toledo, sobrina tambien del Duque de Alba, se casara con el 
nieto de un tejedor genoves ; porque esta persona era D. Diego 
Colon, hijo del inmortal nauta que habia descubierto las Indias 
Occidentales (1). Estos dos hechos bastan para demostrar, que 
el abandono en que dicen murio Cristobal Colon, por singulares 
honras del Rey y de su Corte pudiera estimarse, a no existir los 
fabulosos relatos de la leyenda colombina. 

No murio abandonado Colon, y su decantada pobreza se 
halla desmentida en el testamento que otorgo en Valladolid, la 
vispera del dia de su muerte ; testamento del cual existe un tes- 
timonio debidamente autorizado en el Archivo de los Duques 
de Veragua. Comienza este notable documento historico en la 
forma siguiente: 

•áEn la noble villa de Valladolid, a 19 dias del mes de Mayo, 
ano del nacimiento de Nuestro Salvador Jesucristo de mil e 
quinientos e seis anos, por ante mi Pedro de Hinojedo, escri- 
bano de camara de Sus Altezas y escribano de Provincia en la 
su Corte 6 Chancilleria, e su escribano y notario publico en to- 
dos los sus Reinos y Senorios, e de los testigos de yuso escritos: 
el Sr. D. Cristobal Colon, Almirante e Visorrey e Gobernador 
genera!, de las islas e tierra firme de las Indias descubiertas e 
por descubrir que dijo que era, &. 

•âSon testigos el bachiller Andres Miruena y Gaspar de la Mi- 

(1) E n  el libro, ya dos veces citado en estas notas, que acaba de publicar la senora 
dona Maria del Rosario Falc6, duquesa de Berwick y de Alba, Autbgrafos de CristObal 
ColOn y papeles de Amirica, h l   listo la luz una Carta n'cl Duque de Alba para el Rey, 
Nzrcstro Senor, que comienza asi: 

•áCat6lico y muy alto y muy poderoso Rey 6 Senor: Vuestra Alteza, por haccrmc 
merced, meti6 al Almirante de las Indias, mi sobrino, en mi  casa, casandole con 
D.8 Maria de Toledo, mi sobrina; la cuol nzcrced yo tuvepor muy grande cuando Vues- 
tra Alteza lo tnando hacer, elc., etc.•â 

VBase la supuesta malquerencia a ColOn del Rey CatOlico transformada en corte- 
sano favor para su hijo, al disponer que se casara con una sobrina del Duque de Alba, 
y a este ilustre magnate, considerando el casamiento como senalada merced. El  lector 
discreto harh los comentarios q Lie juzgue oportunos. 



sericordia, vecinos de Valladolid, y Bartolome de Fresco, Al- 
varo Perez, Juan de Espinosa, Andres y Hernando de Vargas, 
Francisco Manuel y Fernan Martinez, criados del dicho senor 
Almirante.•â 

Sabido es que con el nombre de criados se designaban a prin- 
cipios del siglo xvr, y aun mucho tiempo despues, no a los que 
hoy se da este nombre, sino a todos los qne prestaban algun 
servicio en las casas de los magnates, como el de secretario, 
administrador u otros semejantes; y a esta clase de sirvientes, 
que hoy llamariamos empleados, pertenecerian, sin duda, las 
siete personas a quienes en el testamento se califican como 
criados del senor AZmzYante. Indicio es de la opulencia con 
que vivia Colon el tener siete empleados en su casa, ademas de  
los que suelen llamarse criados de esc;ilera abajo, que no po- 
dian figurar como testigos en su testamento, y que sin duda 
tambien tendria, 

Hay un parrafo en el testamento del Almirante que es nece- 
sario leer repetidas veces, para adquirir el convencimiento de 
que no engaiian los ojos, y que las palabras que se ven, alli es- 
tan escritas. Dice asi este asombroso parrafo: 

•áEl Rey y la Reina, Nuestros Senores, cuando yo les, 
servi con las Indias; digo servi, que parece que yo,  por vo- 
luntad de Dios, se las di, como cosa que era mia ..... e para las 
ir  a descubrir allende poner el aviso y mi persona, Sus Altezas- 
no gastaron ni quisieron gastar para ello, salvo un cuento d e  
maravedis, e a mi fue necesario de gastar el resto: ansi plugo a 
Sus Altezas que yo hubiere en mi parte de las dichas Indias, is- 
las 6 tierra firtne que son al Poniente de una raya que manda- 
ron marcar sobre las islas de las Azores, y aquellas del Cabo 
Verde, cien leguas, la cual pasa de polo a polo ; que yo hubiese 
en mi parte el tercio y el ochavo de todo, e ademas el diezmo 
de lo que esta en ellas, como mas largo se amuestra por los di- 
chos mis privilegios 6 cartas de merced.•â 

Realmente es liberalidad, que toca en loco despilfarro, la de- 
Cristobal Colon; porque siendo bastante rico para pagar casi 
todos los gastos de su primer viaje a las Indias Occideritales, 
por un cuento de maravedises que le prestaron los Reyes Cato- 
licos, les dio, es decir, les regalo todos los inmensos territorios. 



descubiertos por su mano o por su industria. No es necesario 
insistir en los elogios que tanta abnegacion merece. 

Tambien se observa en este mismo parrafo del testamento del 
Almirante, que la decena de las mercadzlrzas senaladas para su 
provecho en el contrato de Santa F e ,  se ha aumentado con el 
tercio y e l  ochavo en posteriores privilegios e cartas de merced. 
Respecto a la renta que pueden producir estos derechos sobre 
las mercaderias de las Indias Occidentales, el Almirante no se 
atreve a fijarla; pero dice que se esijera que se haya de haber 
bien g~mzde; y despues anade: •áMi intencion seria y es que 
D. Fernando, mi hijo, hubiese de ella un cuento y medio cada 
ano, e U. Bartolome, mi  hermano, ciento cincuenta mil xnara- 
vedis, 6 D. Diego, mi hermano, cien mil maravedis, porque es 
de Ia Iglesia.•â 

Instituye Colon dos mayorazgos; uno para su hijo legitimo, 
D. Diego , y el otro para su hijo natural, U. Fernando, y en am- 
bos excluye a las hembras, que solo podrian disfrutarlos en el 
caso de la completa falta de herederos varones. No peso en el 
animo del Almirante la gratitud a su protectora la reina U." Isa- 
bel de Castilla, para inclinarle a respetar el mejor derecho de 
las hijas sobre los sobrinos, en la herencia de los bienes, sean o 
no amayorazgados. 

Ordena Colon a su hijo D. Diego que funde una capilla, y que 
en esta capilla haya •átres capellanes que digan cada dia tres mi- 
sas, una a la honra de la Santisima Trinidad, e la otra a la Con- 
cepcion de Nuestra Senora, e la otra por el anima de todos 
los fieles difuntos, e por mi anima e de mi padre e madre e 
tnujer•â. 

La clausula concerniente a la madre de D. Fernando Colon, 
dice asi: • áE  le mando (a L). Diego) que haya encomendada a 
Beatriz Enriquez, madre de D. Fernando, mi hijo, que la pro- 
vea, que pueda vivir honestamente, como persona a quien yo 
soy en tanto cargo. Y esto se haga por mi descargo de la con- 
ciencia, porque esto pesa mucho para mi anima. La razon dello 
non es Iicito de la escribir aqui., 

Se  halla a continuacion del testamento una memoria escrita 
de mano del Almirante, en que mandaba se diese: •áa los here- 
deros de Jeronimo del Puerto, veinte ducados; a Antonio Vaso 



dos mil quinientos reales, de Portugal; a un judio que moraba 
a la puerta de la Juderia de Lisboa, el valor de medio marco de 
plata; a los herederos de Luis Centurion Escoto, treinta mil 
reales, de Portugal; a esos mismos herederos y a los de Paulo 
de Negro, cien ducados, y a Bautista Espindola, o ii sus here- 
deros, si es  muerto, veinte ducados.•â 

Despues de leido el testamento de Colon y sus cartas al Rey 
Catolico, copiadas por el P. Las Casas, en que le pide nombre 
a su hijo D. Diego gobernador de la Espanola, pero jamas se 
queja de que se le adeude nada de lo que le correspondia por 
sus derechos sobre las mercaderias de las Indias, y sabiendo 
ademas que los Reyes Catolicos mandaron repetidas veces al 
Gobernador de la isla Espanola, Nicolas de Ovando, que entre- 
gase a Colon o a su representante, que lo fue Alonso Sanchez 
de Carvajal, todas las cantidades de dinero 6 valores de cual- 
quier otra clase que como Almirante le correspondiesen; solo 
faltando por completo a la verdad historica puede decirse que 
Espana fui. tan ingrata con el descubridor del Nuevo Mundo 
que le dejo morir casi de hambre en una miserable casa de la 
ciudad de Valladolid. Y cierto es, segun dice D. Cesareo Fer- 
nandez Duro, que: •áen la ciudad de Valladolid, en la calle que 
se llamaba Ancha de la Magdalena, existe una casa de modesta 
apariencia, en cuya fachada, no ha mucho, por acuerdo del 
Municipio, se puso una lapida de marmol con inscripcion que 
reza, Apui murio CoZon, mudando el nombre de la calle por e l  
del personaje que se presume paso alli de este inundo al de la 
inmortalidad.•â Examina el docto acadkmico de la de la Historia 
los motivos que hubo para que se diese como bien averiguado, 
que Colon habia fallecido en aquella casa, y resulta! que esto se 
reduce a que D. Matias Sangrador, en su Historia de Valdadolid, 
publicada en 185 I ,  dijo: •áColon murio en la casa num. 2 ,  de la 
calle Ancha de la Magdalena, que siempre han poseido como 
mayorazgo los que llevan este ilustre apellido.•â Pero el Sr. San- 
grador se equivoco; la precitada casa no pertenece a ninguno 
de los mayorazgos fundados por Colon, ni por sus descendie n 
tes. La casa num. 2 ,  de la calle Ancha de la Magdalena, perte- 
necia en el mes de Diciembre de 155 I al licenciado Hernan de 
Arias Rivadeneyra, y despues a su hermano D. Francisco, y 



con ella y otros bienes se fundo el mayorazgo de Rivadeneyra 
a favor de un hijo del licenciado, y por consiguiente, sobrino 
carnal del D. Francisco., 

U n  erudito investigador, D. Venancio M. Fernandez de Cas- 
tro, individuo de la cornision de monumentos historicos y 
artisticos de la provincia de Valladolid, se propuso apurar el 
asunto y ver si se podia saber a ciencia cierta cual era la casa 
en que habia muerto Cristobal Colon. Resulto de sus pesquisas, 
que no habia uingun dato que justificase la inscripcion puesta 
en la calle Ancha de la Magdalena, y que hoy por hoy no es po- 
sible senalar en que casa de la antigua corte de Castilla dejo 
de existir el primer Almirante del mar Oceano. 

Bien se que estando en Jamaica escribio Colon a los Reyes 
Catolicos una carta que lleva la fecha del dia 7 de Julio de I 503, 
en que dice : •áPoco me ha aprovechado veinte anos de ser- 
vicio que yo he servido con tantos trabajos y peligros, que hoy 
dia no tengo en Castilla una teja: si quiero comer y dormir no  
tengo, salvo el meson o taberna, y las mas de las veces falta 
para pagar el escote.•â A estas lamentaciones del Almirante 
contesta el Padre Ricardo Cappa, de la Compania de Jesus 
escribiendo en su notable libro Colon y los espafioZes, un capi- 
tulo que se titula: Pobyeza exagerada, en el cual se demuestra 
que el D. Cristobal pudo decir lo que dijo hallandose poseido 
de tristeza en la isla de Jamaica por las malandanzas de su 
cuarto viaje, pero que esto era un caso fortuito, que no cons- 
tituia la expresion de su pobreza u opulencia como permanente 
considerada. 

Ya me parece oir exclamar:-iQue mayor prueba del aban- 
dono en que vivia el Almirante, que el silencio de los historia- 
dores y de los documentos oficiales acerca del lugar preciso en 
que verifico su fallecimiento! no fue un dia de duelo en 
Valladolid, en Espana, en Europa entera, aquel en que murio 
el descubridor del Nuevo Mundo? (Como no se apresuraron los 
historiadores a escribir la vida, y los poetas a cantar las hazafias 
de  Cristobal Colon, el genio sin rival que habia realizado el mas 
portentoso de los humanos descubrimientos? 

Los panegiristas de Colon que tales preguntas hiciesen, co- 
meterian un grave error de critica historica. Colon es para nos- 



otros, los hijos del siglo XIX, el iniciador del descubrimiento de  
America y Oceania; Colon para sus contemporaneos solo era 
u n  sabio y valeroso navegante, que habia llegado a las costas 
occidentales de Asia, y habia descubierto algunas islas en el 
mar Ockano. Colon mismo asi lo pensaba. E l  P. Las Casas dice 
que el Almirante ignoraba que al establecer la esclavitud co- 
metia un pecado, y anade: •áMurio tambien con otra ignorancia, 
y esta fue que tuvo por cierto que esta isla Espanola era la 
tierra de donde a Salomon se traia el oro para el templo, que la 
Sagrada Escritura llama Qfir o Tarsis; pero en esto es mani- 
fiesto haberse enganado ..... Tambien dijo que estas islas y tierra 
firme estaban al fin de Oriente y comienzo del Asia ..... y para 
esto bien le quedaban por navegar 2.000 leguas para llegar a 
donde esta el fin de Oriente y principio de Asia. Murio tambikn 
antes que supiese que la isla de Cuba fuese isla, porque corno 
anduvo mucho por ella, y aun no llego a pasar de la mitad por 
las grandes tormectas que padescio por la costa della.•â 

N o  se escribio la vida, ni se inquirieron las particularidades 
de la muerte de Cristobal Colon por sus contemporaneos, por- 
que este descuido censurable puede considerarse como la regla 
general de lo que se ha hecho siempre en Espana hasta con sus 
hijos mas ilustres en ciencias, letras o armas. 

Voy a resumir, senoras y senores; creo haber demostrado que 
el pobre y desvalido extranjero Cristobal Colon hallo en Espaiia 
e l  amparo y la hospitalidad que pocas veces alcanzan los pobres 
y desvalidos en sus relaciones sociales. Colon no fue perseguido, 
sino colmado de favores por los Reyes Catolicos. Colon no  
murio pobre y abandonado de todos los que debian favorecerle. 
La ingp.atz'tuda'e Espana con el descubridor del Nuevo Mundo 
e s  una fabula de las muchas que forrnan la leyenda colombina; 
fabula que la Historia ha de calificar de grosero error, llamando 
impostores, como lo hacia D. Martin de Navarrete, a 10s que asi 
desfiguran la verdad de los hechos. 

Acaso se dira; si es tan claro, tan evidente, que Espana no 
fue ingrata con C~is tobal  Colon, 2 como y en que consiste que 
la inmensa mayoria de los historiadores, asi nacionales como 
extranjeros, admiten como probada esa tan famosa ingratitud? 
Contestar a esta pregunta podria ser asunto de una conferencia 



que se titulase: Causas de los errores historicos referentes al; 
descubrimiento de America y Oceania (1). 

Yo no puedo emprender ahora semejante tarea. Me limitare 
A indicar, que la funesta, la funestisima separacion politida de  
Portugal y Espana, asi como ha roto nuestra unidad nacional, 
tambien ha roto la unidad de nuestra historia, y ha hecho que  
no se vea en su conjunto la grandeza de esa epopeya penzhsulav, 
que comienza en la academia nautica de Sagres y termina en los 
archipielagos de la Oceania descubiertos por el portugu6s Qui- 
ros y los espanoles Alvaro de Mendana y Luis Vaez de Torres. 

E l  extranjerismo, valga la palabra, dolencia muy bien des- 
cripta por el Sr. Canovas del Castillo en la cita de un escrito 
suyo que anteriormente hice, ha influido muy poderosamente 
en que crezcan y se agiganten los errores de que se halla pla- 
gada nuestra historia nacional. Seguro estoy de que los resulta- 
dos obtenidos en sus investigaciones acerca de la historia his- 
pano-americana, por los PP. Fidel Fita y Ricardo Cappa, y 
por los Sres. D. Marcos Jimenez de la Espada, D. Cesareo Fer- 
nandez Duro y D. Justo Zaragoza, s610 se aceptaran en Espana 
como verdades comprobadas, cuando los utilice en sus obras 
algun escritor frances, y mucho mejor si fuera aleman. 

Otra causa de que se perpetuen los errores historicos, la ha 
explicado muy bien en su tratado didactico, L a  ensenanza de 
la Histovia, el joven e ilustrado profesor del Museo Pedago- 
gico, D. Rafael Altamira. Al estudiar la Historia, observa con 
acierto el Sr. Altamira, en vez de la asidua investigacion de los 
hechos, se cae frecuentemente en la idolatria del libro; en creer, 
como articulo de fe, que lo que ha dicho un historiador, mas 6 
menos ilustre, necesariamente ha de ser cierto. Claro es que 
por este procedimiento el error se petrifica, y llega a transfor- 
marse en dogma, que solo se permitan examinar esos empeca- 
tados criticos que no respetan la autoridad de los sabios indis- 
cutibles. 

E n  el caso concreto de la leyenda colombina, hay, ademas de 
todo lo dicho, una razon potisima que contribuye a mantenerla 
en la categoria de verdad bien averiguada. i Es  tan comodo para 

(1) Vease la nota que se hn puesto al final de esta Conferencia. 



los espiritus perezosos saber Historia sin necesidad de estu- 
diarla! Se ha convenido en que el genio es siempre martirizado 
por la ignorancia y la envidia de sus contemportineos; Colon 
era un genio, luego necesariamente fue martirizado por la igno- 
rancia y la envidia de sus contemporlineos el Rey Catolico, el 
obispo Fonseca, el P. Buil, los comendadores Bobadilla y 
Ovando y demas personajes que entendieron en los asuntos de 
Indias durante los primeros anos de su descubrimiento. D e  la 
lista de nz(xrtirizadoves se exceptua a D." Isabel la Catolica, 
porque triurio un poco antes que Colon; y asi se agravan las cen- 
suras diciendo, si la Reina Catolica hubiese vivido no sucediera 
tal o cual cosa, aun cuando en la fecha de aquel suceso la Reina 
gozase de vida y buena salud. 

Aun pudieran senalarse algunas otras causas de los errores 
historicos anteriormente indicados; pero temo abusar de la pa- 
ciencia de mis oyentes y me apresuro a terminar esta ya larga 
disertacion. 

Parece que en estas conferencias que, segun mi juicio, acaso 
me equivoque, tienen por objeto examinar imparcial y desapa- 
sionadamente lo verdadero y lo falso que hoy se halla mezclado 
en la hz'sforia del descubrimiento, conquista y coZonizacion de 
America y Oceunia; parece que en estas conferencias, cual- 
quiera que sea el asunto sobre que versen, se ha establecido la 
costumbre de rendir pleito homenaje al primero entre los pri- 
meros descubridores de los continentes y archipielagos que 
estuvieron desconocidos del mundo antiguo hasta principios del 
siglo XVI. 

No tengo reparo en someterme a esta costumbre, porque, sin 
ajena excitacion y cediendo solo al impulso de mi conciencia, 
habia yo escrito en una biografia del Almirante que vi6 la luz 
publica en el Almanaque de la  Ilustracion, para el ano de 1889, 
las palabras que voy a leer y con las cuales pongo termino a 
esta confmencia: •áSe ha acusado a Colon de exagerada codicia, 
y para probar como perturbaba su claro entendimiento este 
amor a las riquezas, se han recordado aquellas palabras suyas 
que dicen: El oro es excelentisirno; del oro se hace tesoro, y con 
el,  quien lo tiene, hace cuanto quiere en e l  mundo, y llegu a que 
echa l a s  afizirzas a l  P a ~ ~ a i s o .  Hasta su apasionado admirador, 



Washington Isving, no vacila en condenarlo por el trafico de 
los indios, convertidos en esclavos, que muy pronto establecio 
en los territorios que gobernaba; pero si se tiene en cuerita que 
lo primero que vieron sus ojos fui: el misero estado en que sus 
padres vivian, y que esta misma escasez de medios de subsisten- 
cia le acongojo durante muchos arios, se explica, y casi se dis- 
culpa, su exagerado amor a las riquezas, que es muy frecuente 
desear con ansia aquello que nos parece que con mayor dificul- 
t ad  puede alcanzarse. Pero aun poniendo en duda estas o aque- 
llas cualidades de Cristobal Colon, siempre habra que rendir 
tributo de respeto, y hasta de admiracion, a la profundidad y 
grandeza de su sabiduria como navegante, al valor heroico de 
que di6 tantas muestras en su azarosa vida, y a la indomable vo- 
luntad que, venciendo obstaculos, tan grandes como numerosos, 
consiguio llevar a cabo una empresa sin ejemplo en lo pasado y 
sin posible imitacion en el presente, ni en los tiempos venide- 
ros. La ciencia, el valor y la fortaleza de animo tejen las coro- 
nas de gloriosos laureles que cinen y ceniran la frente del pri- 
mer Almirante de las Indias, y la voz de la fama imperecedera, 
uniendo su nombre con el de su patria adoptiva, repite de siglo 
en siglo: 

•áPor Castilla y por Le6n 
Nuevo Mundo ha116 Col6n.~ 



NOTA. 

( Vease la @&a 30 de esta Conferencia.) 

El  Sr. D. Cesareo Fernandez Duro, en el nUmero de la revista titulada La Espana 
Moderna, correspondiente al mes de Marzo del presente ano (1Sg2), ha escrito lo si- 
guiente: 

<El eco de las conferencias con que el Ateneo de Madrid, en la proximidad de su 
cuarto Centenario, conmemora el hallazgo de las Indias, va extendiendo la evidencia 
de existir, por encima de la esfera vulgar, un concepto generalmente admitido de1 
suceso y de las entidades que a el contribuyeron, que pueden sintetizarse en esta 
forma : 

.Cristobal Colon, excelente marino genoves, di6 a Espana un mundo. La nacion 
pago el beneficio con el desprecio, la humillacion y la miseria.•â 

Explicando las causas de este Co~tcc$to coZom6ino extraviado, dice el Sr. Fernandez 
Duro, que poco menos de un siglo habia transcurrido desde la muerte de Cristohal 
Colon hasta que se extendio por Europa una HEstoria del Almirante, escrita por s u  
hijo natural D. Fernando Colon, y anade: •áMejor que historia es panegirico entu- 
siasta que oculta, con lo que no fuera bueno decir, el origen, la patria, la edad, los 
actos de la juventud, el casamiento, la sucesion, las razones 6 motivos de la venida a 
Espana de su padre y las gestiones y vicisitudes hasta el momento de firmar la capi- 
tulacion con los Reyes. Por este libro convencional se tuvo en Europa la primera idea 
del descubridor de las Indias, y se compusieron los epitomes destinados B satisfacer 
la curiosidad sin mucho cuidado en ilustrarla.•â . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

•áCristobal Colon, espanol, disfrutando tranquilo las obvenciones del almirantazgo, 
acabando su carrera en honrosas funciones palatinas, no diera a los &mulos de Espana, 
mas que otro cualquiera de los descubridores 6 conquistadores del suelo americano, 
motivo para cambiar la turquesa en que vaciaban a cada momento las frases discurri- 
das psra ennegrecer a cuantos trasponian el Oceano. Colon, extranjero y ahei-rojado, 
ofrecia a su animosidad un recurso con que aumentar el efecto teatral de las decla- 
maciones, motejando B los Reyes, a los ministros, al pueblo, en suma, de ingrato y 
desleal, tanto como de intolerante y codicioso. Del libro de D. Fernando, combinado 
con la sustancia de aquel otro, vertido ri todas las lenguas europeas, que deleitaba a 
la malevolencia; de la historia promulgada en Venecia con mezcla de la Destruccio'n de 
Zas Indkzs, delirio del P. Las Casas, tomaron, pues, los trasmontanos aquello que a sus 
miras cuadraba, forjando un tipo tan brillante como inverosimil ..... •â 

Habla despues el Sr. Fernandez Duro de las biografias de Cristobal Colon, escritas 
por Washington Irving y Alfonso de Lamartine, y dice: •áEntre ambos autores trans- 
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figuraron al descubridor del Nuevo Mundo, dandole a conocer por heroe en Odisea 
repetida; astro en el firmamento de la sabiduria; prototipo entre los bienhechores de 
la humanidad, si bien humano. En esto ha disentido Roselly de Lorgues, otro admi- 
rador, para el cual, cuando menos, fue semidivino embajador de Dios.•â 

N o  me parece oportuno seguir ertractando el articulo titulado Cancejto arlombino 
extraviado, porque lo que dejo copiado es ya suficiente para que se comprenda que el 
Sr. Fernandez Duro entiende que esta plagada de errores lo que hoy pasa por historia 
del descubrimiento, conquista y civilizacibn del Nuevo Mundo. 
En 1s pequena esfera de mis conocin~ientos l~istoricos, yo he hecho y ha35 todo lo 

que sea posible para demostrar que Esjann IZO fu& ilzgrata con Cristobal' Colon, verdad, 
a mi juicio, axiomhtica, que se halla desconocida, 6 mejor dicho, negada terminante- 
mente, en lo que llama el Sr. Fernandez Duro ConcCpto colonzbino e&aviado. Para rea- 
lizar la demostraci6n indicada era preciso hacer ver que los Reyes Catolicos proce- 
dieron recta y justamente al mandar que el comendador Frailcisco de Bobadilla fuese 
ii sustituir a Colon en el gobierno de la isla Espanola, y que el Comendador cumpli6 
ron prudencia y celo el encargo que se le habia dado. Tal fue la empresa que me pro- 
puse llevar Li cabo en mi conferencia Colon y Bobadil'Ia. 

Que Cristobal Col611 no murio ni pobre, ni abandonado de los que debian prote- 
gerle, es lo que he procurado demostrar en la presente conferencia, y cumpliendo lo 
que en ella dije, escribi una tercera conferencia en que se analizan las Causns de los 
errores histuricos referentes aldescz~brimiezto de Anzericn y Oceania. Por motivos que se- 
rian largos de explicar no lei esta tercera conferencia en la catedra del Ateneo de Ma- 
drid; pero proximamente vera la luz publica en una revista cientifico-literaria. 

La tarea de los dos 6 tres conferenciantes del Ateneo matritense que hemos pro- 
curado destruir la leyenda colombina, en lo que tiene de deshonrosa para Espana: ha 
dado ocasion para que muchos poetas y prosistas luzcan las galas de su fantasia en 
defensa de la buena memoria de Crist6bal Colon, que consideran mancillada en nues- 
tras disquisiciones historicas. 

El  escritor sevillano, D. Jose Lamarque de Novoa, ha publicado un poema epico que 
se  titula Cristobal Colun, donde se dice que el coro que canta las glorias del descubri- 
dor del Nuevo Mundo lo interrumpen a veces algunas voces discordantes. 

Tal en umbrosa arboleda 
Cuando en Mayo reina Flora, 
Entre el alegre concierto 
De las avecillas todas, 
Se oye el zumbido del tabano, 
Como discordante nota. 
Mas ante el coro del mundo 
Sus disonancias, )que importan? 
Asi el can ladra a la luna 
Cuando por Oriente asoma, 
Mientras ella, entre luceros, 
Se alza al cenit triunfadora. 

Y Manuel del Palacio ha escrito: 

!Pobre Colon! Su laurel 
Autores buenos y malos 
Riegan con vinagre y hiel; 
Sali6 del puerto de Palos, 
Pero vuelve a entrar en 41. 

Llorabamos tiempo atras 
Su pnsi6n y su mancilla; 
!Que tontos fuimos, CoI&l 
Si le ahorcara Bobadifla 
No hiciera nada de mas. 



Tambien el notable critico Federico Balart nos ha tirado su piedrecita, escribiendo: 
<Averiguar al cabo de cuatrocientos anos que CoMn fue un hombre, me parece des- 
cubrimiento un tanto inferior al del Nuevo Mundo., 

Yo celebro la inspiracion poetida de mis buenos amigos Lamarque de Novoa y 
Manuel del Palacio, y admiro la perspicaz inteligencia de mi querido consonante 
Balart; pero en cuestiones de Historia, ni la mas bella poesia, ni la mas aguda frase, 
pueden invalidar lo que dice en mala prosa un antiguo cronista 6 lo que consigna un 
documento oficial en iliterario lenguaje. 

Cuando con datos y razonamientos se pruebe que es falso lo que han dicho Nava- 
rrete en el prologo de su Coleccion de los vi+ y descuorimientos; Alejandro de Hum- 
boldt en su Examen critique de Phistoire de laggeogrnjie du aouveau continent; el P. Ricardo 
Cappa en su libro Colbn y los espanohs; el Sr. Fernandez Duro en sus cuatro obras 
historicas, C o h  y Pinzbn, Netiulosa de Colo'n, Pinzbn en el descudrimiento de las Tndzas, 
y Colbn y la historiapdstuma; el P. Fidel Fita en sus escritos acerca del P. Buil y del 
general Mosen Pedro Margarit; Emilio Csstelar en la parte ya conocida de su Histo- 
ria del descubrirnicuto de Amtrica; y el canonigo Sr. La Torre en sus Estudios criticos 
acerca de unjeriodo de la vida de Colbn: cuando se pruebe que es falso lo que estos his- 
toriografos dicen, que en Ic sustancial es lo mismo que se halla consignado en los 
cuatro cronistas primitivos de las Indias, el bachiller Bernaldez, el P. Las Casas, el 
capitan Oviedo y Pedro Martir de Angleria, y en los documentos @ciales que de CO- 
16n tratan: cuando se pruebe que nada valen en historia los testigos presenciales, esto 
es, los cronistas contemporaneos de Colon, ni los manuscritos de la epoca, que cons- 
tituyen la llamada en juicio, prueba documental, entonces, y s61o entonces, se podrian 
aceptar como posibles, ya que no como verosimiles, las ficciones novelescas de Irving, 
Lamartine y Roselly de Lorgues, en que aparece Cristobal Colon como heroe huma- 
nitario 6 santo catolico y los portugueses y espanoles que le rodearon como una cafila 
de malvados. 

Digan lo que digan inspirados poetas e ingeniosos cronistas, los que procuramos 
destruir el conccpto colombino extraviado, de que habla e1 Sr. Fernandez Duro, servimos 
a la causa de la verdad y defendemos la honra de nuestra patria. 

Madrid, 28 de Agosto de 1892.-Luis VIDART. 
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La leyenda es a la historia coino el retoque a la fotografia. 
Borrando pecas, suavizando lineas, corrigiendo en el claros- 
curo descuidos de la naturaleza y deterioros del tiempo, la mano 
ejercitada inetamorfosea sobre el papel en faz hermosa o noble 
cualquier vulgar figura, con no mas embarazo que pone, tro- 
cando por el pincel la pluma, en boca de un pastor discursos 
ciceronianos. Y es, en verdad, tarea esta de embellecer lo que 
se mira con carino, tan grata de suyo y tan de veras agradecida, 
que por rareza vencen la reflexion ni la conciencia a la instin- 
tiva repulsion de la fealdad en lo moral como en lo fisico. 

Si la figura de afeccion es de por si conspicua, ese mismo ins- 
tinto generoso nos sugiere el ensanche de sus proporciones sin 
medida, que no las tiene en cuenta la aspiracion innata de alcan- 
zar lo absoluto, por ser nuestra presuncion lo que al infinito mas 
se acerca. 

E n  tal caso se encuentra la imagen del primer Almirante de 
las Indias : no satisfacen los encomios de los que la conocieron: 
el tiempo la presta el tinte vago y majestuoso de la lejania, y 
no se admite ya que el inventor de un hemisferio, siquiera de 
arrogante aspecto, de ingenio agudo, de rara percepcion, de 
calidades excelentes, fuera un hombre como los hombres son, 
Quierese darle por iinico, perfecto, excepcional entre la espe- 



cie, con la que no tenia de comun mas que la envoltura que di- 
simulaba al instrumento de la Providencia. 

Nada tendriamos que objetar aqui a la idea piadosa qlle de 
fuera viene : cualquiera que sea el pueblo que dio cuna al egre- 
gio marinero, naturalizado en Espana y al servicio de Espana, 
cuanto le ensalce ha de honrar a esta tierra, patria de sus hijos, 
heredera de sus timbres y sitio de reposo de sus huesos. U n  in- 
signe vate (Foxa) lo dijo cuando la ciudad de Genova erigia la. 
remembranza artistica que le ha dedicado : 

a A  tu memoria el genoves levanta 
Gigante estatua que respeta el viento; 
De noble aspecto y de riqueza tanta, 
Cuanta puede crear el pensamiento. 
-Pero la patria que tu nombre canta 
Y te consagra eterno monumento, 

parte tuvo en t u  inmortal hazana? 
i Toda tu gloria pertenece 5 Espana ! S  

Mas es el caso, que para realzar las condiciones del nauta inol- 
vidable, aproximandolas en cuanto cabe a las del divino Maes- 
tro, se pretende que pasara por otra via cvuczS a traves de la 
region de Castilla, que en mal hora piso, gustando la hiel que 
por recompensa le daban la ignorancia, la soberbia, la envidia 
y la ingratitud de un pueblo indigno, mientras no anadia el ol- 
vido a la miseria en que dejo morir a quien le hacia senor de la 
mitad del globo, y con esa segunda especie calumniosa n o  he- 
mos de conformarnos. 

Noches ha, poniendo a prueba vuestra benevolencia, hice in- 
dicacion de lo apartada que anda la leyenda colombina de su 
historia, no escrita definitivamente todavia : insisto en la aser- 
cion ; voy a mostraros que si, por no haber individualidad que 
pueda sustraerse a las condiciones del tiempo en que vive, Cris- 
tobal Colon lucho con la incredulidad de muchos, con la indife- 
rencia de muchos mas, y con la desconfianza de no pocos mien- 
tras maduraban los frutos de su empresa, hallo en Espana desde 
el primer momento adeptos calorosos, protectores eficaces, 
amigos, conlpaneros, auxiliares que cooperaron a la realizacion, 
y despuks de ella, admiradores reconocidos y entusiastas. 



No abrigo la pretension de ensenaros nada nuevo ; pienso 
unicamente con Fr. Luis de Leon: 

•áCuanto en tinieblas tiene asiento y cama, 
La tiene por un tiempo, y finalmente 
Por obscura que este, levanta llama.•â 

E s  v e r o s i d  que al dirigirse Colon a nuestro reino venia pro- 
visto de cartas de introduccion dadas por mercaderes genove- 
ses residentes en Lisboa, para los que en Sevilla sostenian el co- 
mercio de Levante. El que se decide a pretender en tierra ex- 
trana no desdena recursos que no suple una bolsa mas repleta 
que la que el tenia. Juanoto Berardi, banquero florentino, apa- 
rece desde el ano 1484 en amistosa relacion con el conterraneo 
llegado a la ciudad del Betis, y no es aventurada la suposicion 
de que medio el negociante en el acceso que desde luego tuvo 
el viajero a las casas de los Duques de Medina Sidonia y de 
Medinaceli, radicadas en aquella parte de la Andalucia. 

Don Enrique de Guzman, poderoso magnate, le recibio en Se- 
villa cortes pero friamente; ni la persona ni el proyecto de Colon 
le fueron simpaticos, siendo del numero de aquellos caballeros 
que, al decir del interesado, facialz 6uvZa de su razon. No asi 
D. Luis de la Cerda, primer Duque de Medinaceli ; para el, la 
fisonomia tanto como la elocucion del genoves tuvieron atrac- 
tivo suficiente para darle hospedaje en su casa del Puerto de 
Santa Maria, ydepartir con el larga y repetidamente por tiempo 
de dos anos. Como fuera senor de villas y castillos, capaz de 
disponer, no ya de tres o cuatro naves, que era lo que el hu6s- 
ped solicitaba, sino de ejercitos y armadas, penso en el pro- 
vecho que le pudiera resultar del atraque a sus muelles y alma- 
cenes de las mercancias de Oriente por breve camino traidas, 
y estuvo a punto de aceptar la propuesta y acometer por si el 
negocio. Una consideracion le detuvo : era la empresa de tras- 
cendencia tan grande, que creia necesaria la venia de la Reina. 

Dona Isabel entrevio con cuanta razon se la pedia ; quiso oir 
de viva voz al autor de la idea, que pas6 a la corte obedeciendo 
el mandato: se alojo regalado en casa de Alonso de Quintani- 
lla; conferencio con el Cardenal de Espana ; y,  por este acom- 
panado, llego a la real presencia, dando alli a la explicacion del 



pensamiento calor que desperto la atencion de la soberana, elo- 
cuencia y naturalidad con que las damas y senores palatinos 
quedaron favorablemente prevenidos. Con semejante efecto en 
el animo de los Consejeros de la Corona, que por necesidad 
habian de ser llamados a consultar el asunto, hubiera sido sen- 
cilla la marcha del expediente. 

Ante todo se cometio a letrados en junta con marineros y 
cosmografos el examen del proyecto y de las pruebas de su 
posibilidad: el dictamen no fue como Colon quisiera. Presidio 
las sesiones el Prior de Prado, Fr .  Hernando de Talavera, con- 
fesor de los Reyes, varon austero y recto, bondadoso, concilia- 
dor, pero dominado por una idea fija. Deseaba para D." Isabel 
el lauro de poner fin a la lucha secular con los mahometanos 
invasores de la Peninsula. Habiendole ofrecido los monarcas 
una ~nitra, respondio querer la de Granada, cuando la ciudad 
se ganase. Para ello, para la guerra con los moros, la plata de 
las iglesias, el servicio de los clerigos, todo parecia abonado y 
poco al objeto de su patriotica mira. Para buscar por la mar el 
Aureo Quersoneso problematico de que ahora se hablaba, cual- 
quier gasto era, a sus ojos, excesivo', habiendolo de restar a los 
de reconquista. 

Como no fuera hombre de terminos medios, advirtiendo en 
la Reina inclinacion a la aventura, y viendola patrocinada por 
personas de valimiento, se declaro sin ambajes enemigo de lo 
que juzgaba peligrosa distracion a la marcha politica que el con 
ahinco alentaba. Por  su instigacion y ejemplo, los comensales 
y adherentes se valieron de la critica y la burla en oposicion a 
las gestiones interpuestas por el Cardenal y Quintanilla, y con 
el teson que en las resoluciones ponia, favoreciendole la facul- 
tad de elegir a su gusto las personas componentes de la Junta, no 
menos que la desconfianza de la novedad, no le fue dificil im- 
poner declaracion de que las ofertas del extranjero eran vanas 
y de repulsa dignas. 

Sin embargo, este dictamen no surtio el efecto que el princi- 
pal inspirador se prometiera: asistio a las conferencias Fr. An- 
tonio de Marchena, astrologo de los pocos que por entonces en 
Espana habia, y que no por verse aislado, en discrepancia, dejo 
de proclamar que las teorias del proponente eran racionales y 



ajustadas a practica probable. La autoridad cientifica, con la 
respetabilidad de su persona, rebajaron el valor del acuerdo de 
la mayoria incompetente, ofreciendo a los valedores del pro- 
yectista un fundamento solido. Por  ello, corriendo el tiempo, 
escribia Colon a los Reyes: •áYa saben Vuestras Altezas que 
anduve siete anos en su corte irnportunandoles; nunca en todo 
ese tiempo se hallo piloto ni marinero, ni filosofo, ni de otra 
ciencia que todos no dijesen que mi empresa era falsa; que 
nunca halle ayuda de nadie, salvo de B. Antonio de Mar -  
chena, despues de aquella de Dios eterno.•â 

No hay que tornar al pie de la letra la frase del Almirante, 
dado a la hiperbole en las mas de las suyas; lo que en esta carta 
agradece a Marchena, en otras ocasiones aplicaba a Fr. Juan 
Perez, a Fr. niego Deza, a Luis de Santangel, a otros y a otras, 
cuya cita de cualquier modo atestigua el numero de los que le 
favorecian. 

Don Pedro Gonzalez de Mendoza, Cardenal de Espana, ha- 
cia cabeza entre ellos. Habia mostrado en la guerra de Portu- 
gal, singularmente en la batalla de Toro, que con tanta bizarria 
manejaba las armas, como con gravedad vestia en ocasiones la 
capa pontifical. En  la corte niandabalo todo, si hemos de creer 
al doctor Gonzalo de Illescas, o a la voz popular que le apelli- 
daba el tercer rey: nada le negaban sus Altezas, y no dejaria de 
pesar en el real animo oirle decir •áque era Colon hombre 
cuerdo y de buen ingenio y habilidad, y para lo que ofrecia ale- 
gaba razones bien fundadas en cosmografia, asi que sus Altezas 
debianle ayudar con algunos navios para que efectuara la jor- 
nada, pues lo que se aventuraba era poco, y lo que podia suce- 
der de su viaje mucho.•â 

Secundandole Alonso de Quintanilla no se perdieron tani- 
poco en el aire palabras que le habian granjeado fama de ora- 
dor y de politico; vzY nobilis, zizgeniosus, acev e t  vehemens, 
segun Nebrija. Contador mayor de Castilla ; Ministro de Ha- 
cienda, que hoy diriamos, en continua relacion con los rnonar- 
a s ;  el, que cos ha hecho saber cuantas y por cuan diversas y 
apretadas circunstancias se empenaron los diamantes y los ba- 
lajes de Isabel, seguro estaba de que el intento no requeria 
recurso extraordinario. 



Con estas dos personas equilibraba la influencia en la corte, 
la Marquesa de Moya, camarera mayor, alter ego de la Reina. 
•áFue el entendimiento de D." Beatriz de Bobadilla de tal ele- 
vacion, dice Pinel, que se igualaba a los negocios de mayor 
peso: su consejo fue buscado y admitido de los Reyes e l  las 
mayores ocurrencias. Y en la de la proposicion que les hizo 
Cristobal Colon ofreciendo el descubrimiento de las Indias, es 
cierto que D." Beatriz, hallando a la Reina confusay dudosapor 
las muchas dificultades que se ofrecian para admitirla, fue quien 
rnas la alento y persuadio para que debajo de sus auspicios aco- 
metiese tan memorable empresa.•â Refierelo mas expresivo Alvar 
Goinez de Cibdad Real en la grandiosa prelusion poetica titu- 
lada B e  H i ~ a  Noui O ~ b i s  detectinne, conio otros coetaneos, 
Colon mismo en el numero, el interes que a las gestiones daba 
D." Juana Velazquez de la Torre, ama o nodriza del principe 
D. Juan. 

Del lado de estas damas estaba, con el secretario particular 
de la Reina, Gaspar Gricio, el ayo del mismo Principe, Fray 
Diego de Deza, arzobispo de Sevilla luego; en saber no inferior 
a ninguno; en influencia como el que mas; en terquedad al nivel 
del Prior de Prado. Da la medida Oviedo en sus anecdoticas 
Quzizcuagenns, refiriendo el empeno puesto en domesticar un 
leon africano que le regalaron, conseguido lo cual le aconipa- 
naba a todas partes sin excepcion de la catedral, donde los fie- 
les no las tenian todas consigo viendo al animalito, que algunos 
sustos habia dado. 

Deza promovio y dirigio las segundas conferencias tecnicas 
en Salamanca, materia de chacota en las roniancescas narracio- 
nes. Alli no estuvo en minoria Fr. Antonio de Marchena, asis- 
tente: consigna Bernaldez, el Cura de los Palacios, que •állama- 
dos astrologos y sabidores de cosmografia, la o$zizion de los mas  
fue que CoTon decia verdad.•â 

Desde este momento perdio pie la obstinada oposicion de los 
de Talavera, minada, no menos que en el cuarto de la Reina, 
en el de su esposo, por el camarero Juan Cabrero, honzhve de 
bz~enas entra&zs, que mucho apreciaban sus Altezas; por el 
tesorero Gabriel Sanchez ; por el comendador Cardenas ; por 
Luis de Santangel, escribano racional, gran servidor de D. Fer- 



nando, y de Colon tan amigo eficaz y solicitador insistente de 
su causa como Quintanilla. 

Alrededor de estas entidades giraban los que en politica y en 
armas constituian los sistemas aragones y castellano, en nucleos 
aumentados sin cesar por los que dan culto al dios Exito: en 
circulo separado, gente que no por la silenciosa actitud dejaba 
de aplicar cada dia materiales utiles A la obra perseverante de 
Colon. 

E n  tiempos en que la nobleza vestia el arnes desde la infan- 
cia por el perpetuo batallar de los alarabes, el estudio buscaba 
la tranquilidad de los conventos. Desde su recinto, Fr.  Juan 
Perez, humanista ; Fr. Antonio de Marchena, geografo, ciial 
meteoros cruzaron el camino ssguido por el nauta, dejando be- 
nefico rastro que pudiera seguir, mientras ellos a la obscuridad 
volvian ; Cordoba, Sevilla, Salamanca, lo mismo que Palos, 
abrian las puertas de los monasterios al extranjero piadoso, ins- 
truido, razonador, de animo para empresas nunca acometidas, 
brindandole con amparo por el que no habian de faltarle en 
pueblo algiino de los que visitara, asiento en el refectorio, cama 
en la celda, grata expansion en el claustro, noticias, recomen- 
daciones y buena voluntad. E n  los conventos conocio a Fray 
Gaspar Gorricio, confidente cuyo afecto no le falto nunca ; a 
Fr. Francisco Jimenez de Cisneros, arrimo firme; a una cohorte 
de auxiliares. 

Durante el registro ansioso del Atlantico habian de acompa- 
narle el deseo de los protectores confundido con el suyo, las 
oraciones de tantos y tan buenos amigos, Prelados 6 Ministros, 
en siete anos de comunicacion formados. Antes que a manos de  
los Reyes llegara la cuenta directa de su triunfo, hacialo saber 
a sus Altezas con expreso correo el Duque de Medinaceli ; el 
primero a quien el inventor lo habia predicho en Castilla. 

Vencidos que fueron, a la vez que los enemigos de la fe cris- 
tiana, los que en Granada ponian el obstaculo a la expedicion 
de Occidente, para la navegacion y descubierta peligrosa de las 
tierras nuevas, tuvo el proponente companeros dignos de su 
iniciativa: los Ninos, los Pinzones, la Cosa, marineros insupera- 
bles ; Garcia Hernandez y Chanca, fisicos y naturalistas ; Fray 
Koman Pano,  apostol evangelico; Carvajal, Ballester, Terre- 



ros, Diego Tristan, Alonso de Valencia ; capitanes 6 soldados, 
e n  el arrojo, en la paciencia, en el sufrimiento, sin precedentes. 
Con pocos rasgos de estos camaradas, trazados en junto con los 
de los protectores y amigos del Almirante, podria escribirse un 
libro de perlas. 

Alonso de Ojeda, despues de desbaratar en la Vega real la 
hueste innumerable reunida por los caciques de Santo Domin- 
go, se ofrece a someter al fiero Caonabo, cabeza de la resisten- 
cia a la invasion, y el solo, por ardid, lo pone en manos del Vi- 
rrey, con asombro general de su valentia. 

Pedro de Ledesma, en lance temerario, se arroja al agua, 
venciendo a la resaca, por establecer la comunicacion entre don 
Cristobal y el Adelantado su hermano. 

Antonio de Torres, armando carabelas, llevindolas con rapi- 
dez y acierto por vias no trilladas, libra una y otra vez a la co- 
lonia de la inanicion. 

E l  caballeroso Carvajal, con sagacidad rara, calma los animos, 
burla la suspicacia, somete, acomoda y pacifica a los que des- 
conocieron la autoridad de su caudillo. 

Diego Mendez va sin vacilacion al sacrificio por la suerte de 
sus companeros. •á Senor, dice al jefe : muchas veces he puesto 
mi vida a peligro de muerte por salvar la vuestra y de todos 
estos que aqui estan, y Nuestro Senor milagrosamente me ha 
guardado. Y con todo, no han fdtado murmuradores que dicen 
que vuestra serioria me comete a mi todas las cosas de honra, 
habiendo en la compania otros que las harian tan bien como 
yo. Parecenie que vuesa senoria los haga llamar a todos y les 
proponga este negocio para ver si entre todos ellos habra algu- 
no  que lo quisiere emprender, lo cual yo dudo; y cuando todos 
se echen de fuera, yo pondri mi vida a muerte por vuestro ser- 
vicio corno muchas veces lo he hecho.•â 

No se enganaba ; solo el se arrojo a la travesia en la canoa 
que los Reyes pusieron por noble blason en el escudo de armas, 
recuerdo de la hazana ; Diego Mkidez, fenix en la abnegacion, 
perro en la fidelidad, leon en el peligro, bastara para sublimar 
la epopeya indiana. 

Colon enemigos? Los tuvo, si; los tiene toda persona 
constituida en alta esfera de autoridad; el habia de tenerlos por 



el fatal concurso de cualidades que se los creaban. Era  enoja- 
dizo y crudo, al decir de Gomara ; de recia y dura condicion, 
segun Garibay ; iracundo, si se prefiere el juicio del milanes 
Benzoni, conforme con casi todos los que hicieron el retrato 
moral de D. Cristobal. Los documentos de su edad lo amplian 
dando a entender que supo muy bien regir las naves, sin apren- 
der jamas a gobernar los hombres, por carecer de ese precioso 
don con que se les sujeta atrayendolos. 

La legion heroica antes indicada, cambio los afectuosos sen- 
timientos que por el tuviera. Ojeda se aparto con enojo de su 
alcance; los Pinzones, los Lepes, los mejores participes de los 
trabajos sufridos le volvieron la espalda; Francisco Roldan, que 
empunando la vara de la justicia di6 testimonio de mucho va- 
ler, se sustrajo a su mandato; salio de la isla Espanola el vicario 
amado de San Francisco de Paula, Fr. Berna1 Buyl, huyendo 
del escandalo, no de la privacion, como lo hacia el aguerrido 
Margarit, habiendo antes dado leccion insigne a la disciplina 
militar en la fortaleza de Santo Tornas del Cibao. Oigamos al 
capitan cronista Oviedo : 

•áEstaba el Comendador inosen Pedro Margarit con hasta 
treinta hombres en la fortaleza, sofriendo angustias, porque les 
faltaba de comer e tenian muchas enfermedades, e padecian 
aquellos trabajos a que estan obligados los primeros pobladores 
de tierras tan apartadas e tan salvajes e dificultosas; epor  estas 
causas los que en la fortaleza estaban se morian, e de cada dia 
eran menos. Porque para salir eran pocos; dejarla sola era mal 
caso; la lealtad de aquel caballero la que debia ..... Estando este 
alcaide e su gente a tan fuerte partido, vino un indio al castillo, 
porque segun el decia, el alcaide Margarit le parescia bien y era 
hombre que no hacia ni consentia que fuese hecha violencia ni 
enojo a los naturales de la tierra, e trujo al alcaide un par d e  
tortolas vivas, presentadas. E l  alcaide le dio las gracias y la re- 
compensa en ciertas cuentas de vidrio que los indios preciaban 
mucho; e cuando el indio fue ido, dijo el alkaide a los cripstia- 
nos que con el estaban que le parescia que aquellas tortolas 
eran poca cosa para comer todos. Todos dijeron que el decia 
bien, que no habia nada en aquel presente, y el podria pasar 
aquel dia con las tortolas e las habia mas menester, porque es- 



taba mas enfermo que ninguno. Entonces dijo el alcaide: 
•áNunca plega a Dios que e310 se faga como lo decis; que pues 
•âme habeis acompanado en el hambre e trabajos hasta aqui, en 
•âella y en ello quiero vuestra compania, y paresceros, fasta que 
•âDios sea servido que todos acabemos o que seamos de su 
•âmisericordia socorridos.•â E diciendo esto, solto las tortolas 
e fueronse volando. E con esto quedaron todos tan conten- 
tos e hartos como si a cada uno de los que alli estaban se las 
diera; y tan obligados se hallaron por esta gentileza del al- 
caide, que ninguno quiso dejar su compania por trabajo que 
tuviese.•â 

Colon era de escuela distinta, por la cual, heridos en las fibras 
mas sensibles del alma, cuantos lograban poner los pies en un 
navio se venian a Espana, dando al viento quejas sentidas que 
al fin levantaron tempestad. 

Presumo, senores, que a mi vez lastimo vuestra sensibilidad 
con esta declaracion dolorosa, refiida con las de la fabula, segun 
la que, como quiera que esta regiOn vecina de Africa no pro- 
duce rnas que cizana, sirrninistro a Colon chusma, entre la que 
se encontro en las Indias, como el cipres del cementerio de al- 
dea, rodeado de ortigas. Ese Ojeda elogiado, era un revoltoso; 
el  representante rcpostolico Buyl, un discolo ; Margarit , como 
Pinzon, desertor y presuntuoso. Abreviando nombres, para el 
afamado Nuevo Mundo se habia dado cita lo peor de cada casa, 
componiendo masa ~naleante de haraganes, envidiosos, cobas- 
des, que cambiaban de aires esperando la lluvia de Danae con 
las manos en los bolsillos. 

Habra quien piense que invento cosas estupendas 6 las ex- 
traigo del proceso invocado como tesoro de noticias. Se  coiio- 
cen las opiniones del licenciado Juan de Villalobos, uno de los 
fiscales que actuaron, y consideranse muestra suficiente de lo 
que pueden arrojar diligencias seguidas con fin preconcebido. 
El error desaparecera pronto, porque la Real Academia de la 
Historia tiene acordado publicar los autos, en los que ha de 
verse, que siendo el pleito civil, el Almirante, a la demanda de 
sus pretensiones acompano la serie de documentos en que 
las apoyaba: contesto el fiscal del Estado conlentando e inter- 
pretando los datos aducidos; replicaron una y otra parte; acu- 



dieron a la prueba presentando cada cual testigos y papeles a su 
gusto; sentencio el tribunal, y fallo por cierto contra la Corona, 
con ejemplaridad de su independencia y rectitud, no menos 
digna de notoriedad que la justificacion con que el Rey cumplio 
y ejecuto la sentencia inmediatamente. 

Si se tienen por sospechosos los actos en que intervinieron 
D. Bartolome y D. Fernando Colon, los criados del Almirante, 
los pilotos y marineros que le acompanaron en los viajes y a su 
solicitud y favor declararon; si se recusan ademas por apasiona- 
dos los cronistas oficiales; si de grado en grado se desechan los 
escritos de los coetaneos, no admitiendo ni el texto de las rea- 
les cedulas, ni siquiera el de aquellos papeles en cuyo pie se 
lee Xpo. Fevelzs, [adonde acudira el deseoso de conocer la his- 
toria, la verdadera historia del descubridor? 

D e  las obras impresas en Espana en el transcurso del siglo xvr, 
pocas habra, sea cualquiera la tnateria de que traten : filosofia 
6 derecho, ciencia o amena literatura ; silva, jineta, albeiteria, 
en que no se hable de Colon. A todas debe preguntar el estu- 
dioso, pesando lo que respectivamente digan. 

No es en los pleitos donde consta que el Almirante pisoteo 
materialmente en Sanlucar de Barrarneda al interventor de los 
embarques, Jiineno cle Briviesca, y que llevaron A mal el arre- 
bato sus Altezas, porque en puridad, lo pisoteado eran las orde- 
nes reales. Dejase comprender que el paciente no seria despues 
de aquellos que se desvivian por D. Cristobal. 

Los Monarcas Catolicos, tan circunspectos y celosos del prin- 
cipio de autoridad como eran, nada determinaron cuando h a y  
Berna1 Buyl y Pedro Margarit hicieron relacion de lo que acon- 
tecia en la Espanola, aunque era esa relacion eco de muchas 
identicas. Enviaron a su repostero Juan de Aguado, seguros de 
saber por el la verdad, y como juzgara de todo punto necesario 
que el Virrey viniera a Espana, y este hubiera de conformarse 
con mortificacion de que hacia alarde dejando crecer la barba y 
vistiendose de pardo, corno fraile, cuando sus Altezas le hubie- 
ron oido y confrontado con Buyl y Margarit, solo entonces ga- 
lardonaron e1 sufrimiento de los ultimos, dando al vicario de 
San Francisco cartas honrosisimas que llevara a Roma, y la 
Reina, Dona Isabel sola, porque era Margarit aragones, le brin- 



do en Castilla con puesto militar correspondiente a su categoria 
y concepto. 

Los procederes de Colon desaprobaron los Reyes, pero no en 
modo ostensible, antes en privado y con todo genero de mira- 
mientos, porque, dice Oviedo, quisievon mas  verle e n m e d a d o  
que maltratado, comprobandolo la vuelta al virreinato provisto 
de cuantos recursos pidio y pudieron darle. 

Tenia, pues, Colon, enemigos que se habia buscado, aunque 
no de cuenta que le hicieran sombra; los mas eran de aquellos 
infelices exprimidos en Indias, y por entonces se decia, como 
hoy podria decirse, que •ádos cosas hay de sobra en el mundo: 
las fuerzas en el loco y la razon en el que puede poco•â. Por  de 
contado, en las esferas del Gobierno no existia la prevencion, 
la animosidad legendaria por la que es cosa convenida llamar 
infame y barbaro a Bobadilla, infame a Ovando, mas que infa- 
me a Fonseca, extendiendo la infamacion a cuantos de cual- 
quier modo contrariaban la voluntad del Virrey de las Indias, 
incluso D. Fernando V. 

E n  punto a Bobadilla sabeis a que ateneros. Si como el senor 
Vidart otros investigadores tomaran a cargo estudios individua- 
les, todos aprenderiamos. El comendador Bobadilla merecia a 
los Monarcas el mas alto aprecio : eligieronle por remedio de 
males comprobados ; tras nlucho cavilar, y de dilacion en dila- 
cion detenido, le enviaron a la Espanola con amplisimos pode- 
res, fiando en la reputac ih  que le estimaba hombre recto y re- 
ligioso. Iba  decididamente a sustituir al Almirante. Si no pro- 
cedio como Aguado por primera vez lo habia hecho; s i p ~ e n d i o  
los cuerpos y secresto los  bienes, usando de las facultades que se 
le habian conferido, motivos debio tener. Acaso pesa sobre su 
nombre responsabilidad a que fuera ajeno; porque hechos son 
notorios que restablecio en la Espanola el orden y el imperio 
de la ley, con tranquilidad y contento de todos ; que en la resi- 
dencia se le declaro indemne, y que los Reyes se dieron de el 
por bien servidos. 

Nicolas de Ovando menos podia llevar prevencion, pues ni 
siquiera le relevaba. Le nego la entrada en dias aciagos, lo que 
no se niega a ningun navegante, se objeta ; le abandono en una 
playa inhospitalaria y triste, y afiadiendo el sarcasmo al aban- 



dono, cuando le envio un pernil y una barrica, mejor que por 
darle auxilio lo hacia por conocer su situacion. 

Ovando encontro aun a la poblacion de la Espanola dividida en 
dos partidos, que se titulaban del Rey y del Almi~ante ,  dando 
a entender que el Almirante estaba o se ponia en frente de su 
sefior natural. Llevaba en el cuarto viaje orden expresa de no 
tocar en la isla, orden que procuro eludir con pretextos no ad- 
mitidos por el Gobernador. Cuando el leal Diego Mendez le 
comunico noticia de estar el descubridor en Jamaica con las 
naves en tierra varadas, se encontraba Ovando en el centro de 
la isla ocupado en someter a los caciques. Tmpolitica fuera en 
su ausencia la llegada de Cristobal a la capital, donde facilmente 
se podria avivar la llama no extinguida de las banderias : la de- 
moro, por consiguiente, hasta que pudo en persona recibirle con 
toda la consideracion, con todo el respeto y agasajo que se le 
debian. Escribieron los de su tiempo, singularmente el P. las 
Casas, •áque fue este buen caballero ejemplo de honestidad y de 
ser libre de codicia en esta isla, donde pudiera con mucha faci- 
lidad, en lo uno y en lo otro corromperse, y aun se propalo que 
pidio dineros prestados para volver a Espana.•â Los amigos pos- 
tumos de Colon son mas exigentes que el mismo en la materia 
si no miente la carta que redacto, como sigue: 

•áMuy noble senor: Diego de Salcedo llego a mi con el soco- 
rro de los navios que vuesa merced me envio, el cual me dio la 
vida y a todos los que estaban conmigo : aqui no se puede pa- 
gar a precio apreciado. Yo estoy tan alegre, que desque le vide 
no diierino de alegria ..... La sospecha de mi  se ha trabajado de 
matar a mala muerte, mas Diego de Salcedo todavia tiene el 
corazon inquieto; lo por que, yo se que no lo pudo ver ni sen- 
tir, porque mi intencion es muy sana y por eso yo me maravillo. 
La firma de vuestra carta folgaxc! de ver, como si fuera de don 
Diego o de D. Fernando (sus hijos); por muchas honras y bien 
vuestro, senor, sea, y que presto vea yo otra que diga (en vez 
de E l  Comendador mayor) El Muestre.-Su noble persona y 
casa Nuestro Senor guarde.•â 

E l  infame superlativo D. Juan Rodriguez de Fonseca, de 
ilustre casa, de la sociedad bienquisto, muy joven fue designado 
para despachar los negocios de Indias desde el momento del 
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descubrimiento, y los manejo treinta anos, cimentando el Con- 
sejo Supremo, cuya presidencia ocupo el primero. En ese largo 
periodo paso sucesivamente de Arcediano y Dean de Sevilla, 
a Obispo de Badajoz, Cordoba, Palencia, Burgos, y Arzobispo 
de Rosano. Honras no le faltaron para envidiar las de otros, 
siendo el precursor de los Ministros de Ultramar, presentado 
en Koma por Patriarca; enviado a Flandes por Embajador; 
tampoco le escasearon consideraciones sus contemporaneos. 

Echanle en cara el haber concedido licencias para descubrir, 
siguiendo las huellas del Almirante, y la malaintencion con que 
sirvio de remora en los armamentos que le estaban encomenda- 
dos, por lo que anduvo en contestaciones con aquel. Eran los 
Reyes arbitros de las licencias, no Fonseca; y si en los tramites 
administrativos hubo desavenencia, hubierala con cualquiera 
que ocupara el pnesto del Obispo, porque apeteciendo, emula- 
rnos con el Creador en el decirJut; lo dificultoso es que las co- 
sas se hagan. Colon, sin que por ello ocurra censurarle, deman- 
daba navios, hombres, raciones y dinero: Fonseca se arreglaba a 
los recursos limitados de la Hacienda, y cuando D. Cristobal 
mucho le estrechaba, solia decir que remitiera alguna parte del 
oro siempre anunciado, que el se encargaria de amonedarlo. 
Entre  las dos autoridades, gubernamental y administrativa, ha- 
bia la contrariedad eterna del querer y el poder, sin que juga- 
ran el primer papel los sentimientos personales, bien que por 
necesidad se significaran. Dado que se ponga en duda, queda 
testimonio irrecusable. 

Acabado el cuarto y ultitno de los viajes, hallandose el Almi- 
rante descansando, liquidadas las partidas de agravios y satis- 
facciones, como es de suponer, en carta encargaba a su hijo: 
•áSi el senor Obispo de Palencia es venido o viene, dile cuanto 
me ha placido de su prosperidad, y que si yo voy alla, que he 
de posar con su merced aunque el no quiera, y que habernos de  
volver al primero amor fraterno, y que non lo podera negar, 
porque rni servicio le fara que sea ansi.2 

La  epistola no es directa : yendo enviada a D. Diego Colon, 
contiene, al parecer, declaracion sincera. Si se tomara por for- 
mula de cortesia convencional, la secuela no le abonaria : con 
esta carta y la enderezada al Comendador mayor de  Alcantara, 



tendrian que retocarse los rasgos morales del Virrey, observando 
que el soberbio con los pequenos se hacia mas que humilde ante 
los grandes. D e  cualquier modo, bueno es saber que, muerto 
D. Cristobal, cuando nada podian los empenos de su sucesor ni 
los buenos oficios del Duque de Alba, su suegro y primo del Rey, 
se le dio el gobierno de las Indias antes de fallarse el pleito 
pendiente, por instancias y garantia de Fonseca y del secreta- 
rio Lope Conchillos, otro de los infamados. Es  Garibay quien 
lo dice. A seguida el Presidente del Consejo de Indias, siempre 
Fonseca, establecio para encabezamiento de provisiones y ce- 
dulasrealesunaformula, conservada hasta los dias de Felipe 111, 
diciendo : 

•áD. Fulano, mi gobernador de las Indias descubiertas por 
D. Cristobal Colon y por su industria, sabed ....., etc.•â 

La leyenda no admite prosaicos pormenores como estos: de- 
leita al contemplador llevandole, por ejemplo, a la moruna Cor- 
doba, en ocasion en que la presencia de la corte y la inquina de 
Fr.  Hernando de Talavera obligaban al paciente extranjero a ir 
de puerta en puerta malgastando el caudal de su oratoria. Por  
ventura se templaba la tension de sus nervios doloridos aspi- 
rando el ambiente que el azahar perfumaba; reconcentrando el 
pensamiento bajo los arcos maravillosos de la catedral, que alica- 
taron con delicia los hijos de las paltneras del Desierto. E n  las 
altas horas de la noche acaso requeria la espada obligando, mal 
de su grado, a que le dieran paso los malandrines dispuestos a 
estorbarselo. La mandolina preludiaba entonces, al pie de ce- 
losia enramada, la frase ardiente, el armonioso acento inspirado 
por una Beatriz cual la del Dante divinal. 

Luce al fin (en la poesia) para el triste desterrado el dia del 
anhelo. Doa Beatriz Enriquez de Arana, dama de la primera no- 
bleza, rica-hembra de Castilla, bella como la huri sonada del 
oriental, discreta entre los ingenios peregrinos de las Beatrices 
de Bobadilla, de Quintanilla y de Galindo, la Latina; atraida 
irresistiblemente por el hombre extraordinario que presentia sin 
vacilacion rasgar el velo del mar  tenebroso, le da la blanca mano 
y el  corazon amante, bendiciendo un ministro de1 AItisimo la 
union del genio y de la hermosura, union patrocinada por la 
Reina Isabel, que se gozaba en la felicidad de sus protegidos. 



La esposa, a quien algo faltara no siendo liberal, emplea el pa- 
trimonio en pertrechar las carabelas, y las ve arrancar de Pa- 
los, nublados los ojos por la pena, enviando desde la playa con 
la punta de sus dedos de nina, el beso de despedida. 

]Pobre Beatriz! ..... ]Bella! ..... que no? Decidora, gra- 
ciosa ..... era andaluza. 

Se enamoro de un desconocido ni joven, ni apuesto, ni rico, 
algo interior vio en el. 

Como ha dicho el Sr. Becerro de Bengoa con gala y ameni- 
dad que envidio, fue el tercer lazo que retuvo en Espana al fo- 
rastero. 

Acordole, en efecto, cuanto puede la mujer apasionada. 
Fui: exalacion brillante en la obscuridad de la incertidumbre: 
endulzo la amargura de los desenganos; sufrio las punzadas 
de la burla; tomo para si la mitad del despecho que el pre- 
tendiente cada dia aportaba al hogar, alumbrandolo ; que 
vida sin amor es dia sin luz, nave sin brujula, limbo abreviado, 
nostalgia del eden, sed inextinguible. Agotado el tesoro de la 
ternura, Beatriz le dio un hijo qur habia de encumbrar mas su 
apellido, hidalgo, inteligente y hermoso; como ella. 

Excelente caballero fue D. Fernando Colon. Sobresalio en 
letras y en ciencias; adelanto las de aplicacion a la nautica; de- 
puro su ilustracion visitando las principales ciudades de Eu- 
ropa, adquiriendo las obras mas valiosas del talento. No le se- 
dujeron los atractivos de las damas, ni el brillo de la corte del 
Emperador: en Sevilla fabrico a orillas del rio, morada con 
jardin en que aclimataba plantas exoticas; el retiro, los libros, 
las flores, la conversacion de pocos amigos y el socorro de la 
necesidad, le proporcionaron existencia tranquila. 

Quiso escribir la vida y hechos de su progenitor, empapado 
en la lectura de los clasicos antiguos, y puso los cimientos al 
edificio romancesco y legendario que tan grandes proporciones 
tiene ahora, levantando a la par la neblina que le envuelve. No 
tuvo la resolucion, que su tiempo haria penosa, de confesar que 
fueron los Colombos tejedores de lana, si pobres y mecanicos, 
honrados. Invento el cuento de las joyas de la reina Isabel que 
aun anda en boga; uso de las arengas y adornos semejantes de 
Salustio y Cornelio Nepote; omitio mucho de lo que quisiera- 



mos saber, creyendo cumplir deberes filiales, no extendidos a 
la que le dio vida; no la nombro siquiera. jLe avergonzaba la 
bastardia, debilidad comun, pero sensible en varon tan sena- 
lado! 

E n  la iiltima pretericion siguio el ejemplo de su padre. Bea- 
triz Enriquez pudo ser buena amiga para el apurado preten- 
diente en corte; para el Almirante a quien se hacia salva en la 
mesa del Cardenal de Espana y se daba asiento en presencia 
de los Reyes, aquella mujer era un estorbo, una inconvenien- 
cia que habia de chocar con las reglas severas de la casa de 
D." Isabel. Beatriz, que compartio los desdenes de la fortuna, 
no era considerada merecedora de disfrutar otra cosa en los fa- 
vores que la pension de los diez mil maravedis, destinada por los 
soberanos al marinero que cantara tierra, reclamada por el Vi- 
rrey y cedida a la infeliz, reclusa desde entonces en su casa de 
Cordoba. 

Consigno Colon en el testamento que el nombre de Beatriz, 
olvidado en la prosperidad, pesaba sobre su conciencia. Por  
distinto sentimiento dictado, puso que, cuando sirvio a los Re- 
yes con las Indias, •áallende de poner el aviso y la persona, sus 
Altezas no gastaron ni quisieron gastar para ello, salvo un 
cuento de maravedis, e a el fue necesario de gastar el resto.•â 
iA el, caballero de la capa raida, a quien enviaba por entonces 
D.a Isabel unos cuantos florines p a r a  que se vistiese honesta- 
mente y comjrara una  6estezueZu! 

Doliale todavia al salir del mundo, segun parece, reconocer 
los favores que recibio. El testamento de Diego Mendez nos 
habia ensenado de que modo pago su ayuda; ahora la gentileza 
de una ilustre senora, benemerita de las letras, sacando a luz 
del archivo de su casa preciosos diplomas, nos hace conocer 
instrumento de la misma especie. Juanoto Berardi, el floren- 
tino introductor de Colon en Espana, declara en la ultima hora 
•áque le es obligado a pagar ciertos maravedis, y mas el trabajo 
que por su senoria e por sus hermanos e hijos e negocios ha 
hecho y trabajado con obra y voluntad y deseo; en qne ha de- 
jado por le servir, su trato y vivienda, y perdido y gastado su 
hacienda y las de sus amigos y aun su persona, porque de  los 
trabajos y fatigas que ha tomado andando muchos caminos y 



sufriendo muchos afanes, esta doliente. Pide al senor Almirante 
que pague la suma debida a Jeronimo Bufaldi y a Amerigo 
Vespucci, sus albaceas, el segundo de los cuales tambikn ha 
estado rnirando en su servicio, por lo que esperaba recibir de 
e1 mercedes.•â Si el testamento de Pinzon pareciera, acaso vie- 
ramos repetidas las palabras que de viva voz le dijo: •áiEste fin 
merezco yo por haberos puesto en la honra en que estais!•â 

Demos vuelta a la hoja por ver cOrno el postulador de la causa 
de beatificacion de EL ev/zbajador de Dios, historiador irrefuta- 
ble a juicio de no pocoslectores, pinta la figura de Fernando V, 
jefe y representante a la sazon de este pueblo de •áhidalgos con- 
sumidores de garbanzos en cazuelas desportilladas•â. Son pala- 
bras suyas. Por  el retrato podra estitnarse el parecido de los 
otros personajes con que Colon tuvo que haberselas. 

•áMas de tres siglos, dice, le ha servido de inmunidad el titulo 
de Catolico, debido a la heroica virtud de su companera; pero 
hemos de arrancar al sicofanta coronado la careta de su impos- 
tura ..... Hemos de romper el disfraz de esa alteza embustera y la- 
drona; de ese estafador reinante; de ese monarca perjuro y sa- 
crilego ..... Hemos de presentar con toda su desverguenza al 
diplomatico que ejercio contra el revelador del Globo el bes- 
tial principio de la fuerza contra el derecho ; el que despojo in- 
humanamente al bienhechor de sus pueblos; colmo de merce- 
des a sus enemigos; quiso aniquilar su descendencia, sofocar su 
fama y borrar su memoria de entre los hombres. Al pedir justi- 
cia para Colon es equitativo reclamar el castigo de su verdugo; 
despedazar las espuelas del caballero felon ; romper su espada 
desleal; ensuciar el real escudo, volviendolo al reves con la 
punta en alto ..... •â 

Don Fernando no pudo hacerse el sordo a los clamores de los 
que le pedian justicia. U n  rey constitucional no tardara tanto 
en decidir el relevo del Gobernador que no gobernaba : obliga- 
rale a mayor severidad la opinion decididamente movida, que 
de ello no dejan duda escritores de credito excepcional como 
son el hijo del Almirante y su admirador el P. Las Casas. 

E1 Soberano absoluto no privo, sin embargo, al Virrey de 
otra cosa que del ejercicio de la autoridad en la isla Espanola, 
empleandole en servicios importantes, acrecentandole las hon- 



ras, conservandole la estimacion, ni por un momento entibiada. 
Las pesquisas de Aguado y los procesos de Bobadilla se guar- 
daron sin dictar resolucion, teniendo por bastante que estuviera 
en ellos justificada la razon del relevo en el mando. A la insis- 
tente pretension de ser reintegrado opuso D. Fernando dilacio- 
nes, pretextos plausibles y siempre honrosos, hasta que, a mas 
no poder, y con demostracion de convenir a la paz y tranquili- 
dad de sus vasallos, y aun al interes del Almirante mismo, le 
propuso la sustitucion de la clausula de las capitulaciones que 
invocaba, por otra a su gusto o al parecer de arbitros y buenos 
componedores q.ue el propio designase. Col6n fue en este punto 
irreducible: manifesto que en lo que tocara a intereses materia- 
les ninguna dificultad tendria en que se viera, pero relativamente 
a su calidad de virrey perpetuo de las Indias, no cederia jamas. 

D e  aqui nacio el pleito. E l  fiscal de la Corona dkbio biinitarse 
a sostener con seriedad que, siendo en Castilla las leyes antes 
que los Reyes, las capitulaciones firmadas en Santa Fe, por ile- 
gales adolecian del vicio de nulidad, dejando al sentido comun 
apreciar que, aun sin esa condicion, en si llevaban la imposibili- 
dad del cumplimiento. Toco otros argumentos innecesarios e 
inconvenientes, siendo de observar que como pidiera que se 
juntaran a los autos los que en la Espanola se formaron contra 
el Virrey, no lo acordo el Consejo, procediendo como el Arzo- 
bispo de Toledo, Jimenez de Cisneros, a cuyas manos llegaron 
las informaciones hechas por Roldan contra los tres hermanos 
Colon y las denuncias que de sus desafueros le hacian los frailes 
de San Francisco, documentos reservados de forma, que hasta 
estos dias nadie supo su existencia. Tanta era la consideracion 
que se guardaba a D. Cristobal. 

Sentenciada la causa declaro el tribunal que pertenecia a don 
Diego Colon el titu10 de Virrey y ejercicio de la gobernacion 
con observancia de las leyes y cumplimiento de las ordenes de 
su Rey y Senor, y de ello apelo agraviado, sosteniendo que la 
residencia era incompatible con la perpetuidad que por derecho 
de contrato oneroso le correspondia. En  el supuesto que apren- 
dio de su padre, no le alcanzaban las leyes del reino; solo a Dios 
debia cuenta de sus actos como Gobernador. 

A no hacer fe la coleccion de cartas de D. Fernando, costa- 



ria trabajo concebir la paciencia, la parsinionia, la condescen- 
dencia verdaderamente paternal con que el Monarca maestro 
toleraba las genialidades infantiles de su Gobernador en las In-  
dias, por llamarse Colon. 

Los devotos recientes del descubridor ponen en el numero 
de sus enemigos a los cronistas que refirieron lo que vefan, sin 
ocultar los desaciertos, aunque con suma circunspecci6n los in- 
dicaran : por enemigos cuentan a Oviedo, Gomara, Herrera, 
Nicolas Antonio, Navarrete, a todos los escritores espanoles, 
en una palabra. Si de ellos se quisiera extraer ramillete, i que 
esencia exquisita incensara la imagen del Almirante ! 

Galindez de Carvajal, en aquellos dias, al saber la defuncion 
de 1). Cristobal, expresaba : << Podra la inscripcion que se le ha 
puesto borrarse de la piedra, pero no de la memoria de los hom- 
bres.•â 

Estanques, cronista de Felipe el Hermoso, anadia: <El descu- 
brimiento de las Indias por 1). Cristobal Colon fue la cosa mas 
senalada que antes de sus tiempos acontecio en el inundo ....., el 
cual, si se hiciera en el d e  los griegos y romanos, cierto es que 
lo ensalzaran y ponderaran en muchos volumenes de historias, 
como la grandeza del caso merecia.•â 

Oviedo decia poco despues al rey Carlos 1 : •áPorque aunque 
todo lo escripto y por escribir en la tierra perezca, en el cielo 
se perpetuara tan famosa historia, donde todo lo bueno quiere 
Dios que sea remunerado y permanezca para su alabanza y glo- 
ria de tan famoso varon. Los antiguos le hubieran erigido esta- 
tua de oro, sin darse por ello exentos de gratitud., 

Pinel y Monroy, luego: uFue sin duda la dificultosa empresa 
de D. Cristobal la de mayor admiracion que pudo caber en ani- 
mo mortal, y que jamas imagino ni concibio la esperanza de los 
siglos; y pudo con razon decirse que despues de la Creacion del 
mundo y la Redencion del genero humano, no resaltara en las 
letras sagradas ni profanas otra obra de mayor grandeza.•â 

Siglo por siglo y ano por ario suministran nuestros registros 
literarios elogios cual estos, de prosistas; los de los poetas, 
desde Alvar Gomez de Cibdad Real, antes citado en la edad de 
Dona Isabel, hasta Campoarnor y Verdaguer, de cuyo genio 
gozamos, son muchos mas, habiendolos comenzado a rafz de los 



sucesos con mejor deseo que favor de Apolo, Juan de Castella- 
nos, diciendo : 

•áCristobal, pues por ti Cristo nos vale, 
Valgate Dios, el Rey y tu cuidado ; 
Con grandes senorios te senale 
Aquel que te formo tan senalado ; 
Con gloria de los cielos te regale 
Pues has el mundo todo regalado ; 
Hereden senorios prepotentes 
Los hijos que ternas, y descendientes. •â 

Por  todo esto se advierte que en parte alguna ( y  es natural) 
se han tributado al navegante insigne admiracion ni honra tan 
altas como en Espana; porque alla, donde se le cree impecable, 
no es mucho querer ponerle en los altares. Aca, lamentando los 
yerros y flaquezas del ser humano, como ellas nada tienen que 
ver con el genio, emanacion celestial, tuvo y tiene Colon un 
santuario en cada mente. La gratitud no repara en lunares, de 
que ni el sol carece. Fueran tales flaquezas muchas mas y mas 
grandes, no habian de servir en el recuerdo mas que para apli- 
carlas individualmente al terrible menze~zto de las sagradas ense- 
nanzas en que se confunden David, Pericles, Alejandro, Cesar, 
Constantino, Napoleon, si pasmo de los siglos, hombres de 
barro fragil como los demas. 

Multiplicadas cuanto se quisiera las debilidades, dejaria Co- 
lon por ellas de ser el descubridor de las Indias? 2No es de 
todos modos el que abrio la valla a la expansion de nuestro pue- 
blo ? 2 No le debemos la ocasion, el camino, el impulso que lle- 
vaba espanoles a Occidente para dar luz y vida civilizada a la 
mitad del orbe; para asombrar al orbe entero con sus hechos, y 
para grabarlos en paginas perdurables, llenando la historia de 
los tiempos? Pues loado sea. Eso no se olvido ni ha de olvidarse 
nunca. 

Ahora, si porque de niiserias os he hablado, quereis poner mi 
nombre en esa lista interminable de supuestos enemigos del 
Almirante mayor, tened presente que aquellas no empanan el 
resplandor de su aureola, y por necesidad sirven para avalorar 
el concepto ultrajado de varones dignos de alabanza, recono- 
ciendo que sin su concurso no celebraramos ahora el suceso que 

3 



enaltece a la nacion, objeto del Centenario. El juicio equitativo 
en modo alguno se opone 5 declamar con el cantor de las Er- 
mitas : 

•áEn bxtasis profundo 
Bendigo de Col6n la eterna gloria. 
No puede marchitarse la memoria 
De aquel que al mundo regal6 otro mundo.•â 
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Raras veces una falta, siquiera esta sea levisima, y aunque 
sea motivada por los mas nobles impulsos del corazon, deja de 
producir sus naturales consecuencias. Vuestra excesiva bon 
dad, que tambien en la bondad puede haber exceso, me elevo 
a puestos tan altos como inmerecidos. Durante varios anos con- 
secutivos me honrasteis con la Vicepresidencia de este primer 
Centro Cientifico y Literario de la nacion y con la Presidencia 
de la Seccion de Ciencias Historicas, y al dispensarme tan se- 
nalados favores me habeis colocado en la imposibilidad abso- 
luta de negarme a las amables instancias del dignisi~no Presi- 
dente de esta Seccion, mi amigo el Sr. Sanchez Moguel, y ri las 
de la Junta directiva, para la honrosa pero dificilisima tarea de 
coadyuvar a esta importante mision que se ha impuesto el Ate- 
neo de conmemorar el Centenario del descubrimiento de Aine- 
rica. Al cutnplir con un imprescindible deber de obediencia y 
de gratitud, ruegoos que considereis que solo por tan inexcusa- 
ble motivo os impongo el penoso sacrificio de oirme, y que la 
indulgencia que de vosotros impetro, y que tanto necesito, es 
casi un deber correlativo al que vuestra benevolencia, que 
nunca agradecere bastante, me ha itnpuesto. 
A la deficiencia de medios de toda suerte que con sinceridad 

reconozco, hay que anadir la dificultad suma de la materia que 
me ha sido encomendada. Tratase de la personalidad insigne 



del grande hombre que con su genio, su saber, su perseveran- 
cia, realizo el portentoso descubrimiento del Nuevo Mundo; 
del que simboliza esa gloria inmarcesible de la nacion espanola 
y de la Edad Moderna. Tratase de analizar la parte que en tan 
memorable acontecimiento corresponde a los Reyes, a las di- 
ferentes clases sociales, al pueblo ertero. 

La vida del gran Cristobal Colon, con ser tan conocida, tiene, 
sobre todo en su primera parte, es decir, antes del descubri- 
miento, que es lo que me toca examinar, obscuridades de tal 
suerte, que los mas diligentes y veraces escritores se han en- 
contrado perplejos al quererlas dilucidar. Nacen estas dificulta- 
des principalmente de dos causas: r." Que efectivamente sobre 
esa epoca primera del gran navegante hay deficiencia de docu- 
mentos, y esos, en gran parte, obscuros y aun contradictorios. 
2.a Principalmente porque por motivos, ya de interes religioso, 
ya de orgullo nacional, ya de genialidad personal, ha habido 
escritores, que mis  que a escribir historia, se han dedicado a 
acomodar los hechos a sus peculiares propositos, a establecer a 
jrz0ri una tesis que han desarrollado con mas o menos talento 
y fortuna. 

Suele ademas siempre el genio inspirar a la generalidad sen- 
timientos extremos, ya de entusiasmo, ya de odio; er, magnifica 
frase lo estampo Manzoni en su oda famosa a Napoleon (11 5 
Maggio). 

Segno d'immensa invidia 
E d i  pietk profonda 
D'inestinguibil odio 
E d'indomato amor. 

Culto y envidia, odio inextinguible y amor indomable, ha ha- 
bido, en efecto, hacia el insigne Colon, y estas causas han ori- 
gin,ado dos, o mejor dicho, tres conceptos total~nente distintos, 
y de todo en todo contradictorios acerca de la vida y de las 
condiciones morales e intelectuales del gran descubridor. 

Uno de estos conceptos puede llatnarse una leyenda; es el 
otro, sin duda alguna, una furiosa diatriba. Entre uno y otro 
debe aparecer serena y majestuosa la imparcial historia. 

La principal causa inmediata, ademiis de las generales ya ex- 
puestas, que dib pabulo a esa diatriba, siirgio de un aconteci- 



miento fatal 6 irremediable. Las capitulaciones de Colon con 
los Reyes Catolicos eran imposibles de ejecutar. Eranlo quizas 
ya en tiempo del primer Almirante, fueron10 totalmente en 
tiempo de sus sucesores. Una voz harto mas autorizada que la 
mia lo ha dicho desde este mismo sitio: lo que no puede ser no 
es. Tuvo que surgir necesariamente la lucha entre los descen- 
dientes de Colon, que se juzgaban con cierta razon acreedores 
a que se les cumpliese todo lo ofrecido, y el Estado que, o tenia 
que renunciar a toda verdadera soberania sobre los territorios 
descubiertos, o cercenar los privilegios acaso ligeramente con- 
cedidos. Toda lucha tiene por consecuencia ineludible y triste 
el extremar las cosas. E l  famoso pleito de la familia de Colon 
con el Estado y con los Pinzones, que se creian asimismo agra- 
viados, fue incentivo para todas las pasiones buenas y malas, 
nobles 6 indignas. E l  odio y la envidia de unos, el amor filial 
del hijo de Pinzon, los sentimientos humanitarios, acaso exage- 
rados, de otros, y hasta ese exceso de celo, que con razon cen- 
sura Talleyrand, y que tuvo el representante de lanacion, todo 
se junto para acuniular cargos, casi todos injustos e inverosimi- 
les sobre la noble y gran figura del descubridor del Nuevo 
Mundo. Manantial inextinguible ha sido ese pleito celebre 
donde han recogido sus argumentos todos los enemigos de Co- 
lon, fundados las mas veces en frases dichas, no solo sin prueba, 
sino sin seguridad ninguna, por testigos, cuyo apasionamiento 
se trasluce y cuyas contradicciones saltan a la vista. 

De algunos de esos cargos he de ocuparme mas adelante, 
permitidme ahora que como muestra de esos verdaderos libelos 
os hable sucintamente de dos obras que, quiza por esa sola 
causa, han adquirido alguna notoriedad. 

Principia Aaron Goodrich, autor de la menos moderna, por 
negar al Almirante su personalidad, y eso en el titulo ~nisrno de 
su trabajo que titula: •áHistoria del caracter y cualidades del 
Zhmad'o Cristobal Colon.•â Supone con el mayor desenfado el 
escritor americano que ni Colon era genoves, ni hijo de Dome- 
nico, ni ha existido semejante Cristobal Colon. En  las galeras 
del famoso pirata Colombo el Mozo, cuyo verdadero nombre 
dice era Nicolo Griego, navegaba y tomo parte en el combate 
que en las costas de Portugal tuvo lugar contra la flota vene- 



ciana, un tal Giovanni o Zorzi, pariente del anterior, que tam- 
bien usaba del sobrenombre de Colombo, y que era un atroz pi- 
rata, que habia pasado toda su vida robando en los mares, o 
comerciando con carne humana de las costas de Guinea. Usur- 
pando el nombre de Colon, que no le pertenecia, se casO con 
la portuguesa Fdipa  Muiiiz de Perestrello, y domiciliado en la 
isla de Madera, se apodero de los mapas y documentos del 
naufrago Alonso Sanchez, que probaban la existencia y denios- 
traban la situacion de tierras desconocidas en el Occidente, a 
donde le habia arrojado una furiosa tempestad. 

Rechazole el Rey de Portugal por la desmedida codicia que 
demostraban sus propuestas, pero apelando a la hipocresia y a 
la mas baja adulacion, logro hacerse oir en Espana. Y siguiendo 
por este camino, no hay enemigo o emulo de Colon a quien 
Goodrich no ponga por las nubes, ni protector a quien no deni- 
gre, ni crimen, vicio o vileza que no le atribuya, ni virtud o 
merito que no le niegue. Su misma inquina hacia el descubridor 
insigne le obliga a hacer justicia al ilustre marino Pinzon: Facit 
zizdignatio versus. Y con Pinzon celebra tambien a Solis y a 
los Cabotos, a todos los cuales da parte mucho mas principal 
que a Colon en el descubrimiento del Nuevo Mundo. Pero a 
quien reserva sus mayores elogios, su verdadera apoteosis, es a 
Americo Vespucci, cuyos talentos y cualidades morales e inte- 
lectuales ensalza hasta el quinto cielo, acaso por creer que la 
verdadera casualidad que hizo que el nombre de America pre- 
valeciese, constituye a Vespucci en el verdadero emulo de 
Colon. 

No menor cumulo de insultos y epitetos injuriosos ensarta la 
escritora, tambien americana, Maria A. Brown, en su obra titu- 
lada Los islandeses descubridores de America, o a quien ese 
honor es debido. 

Varios historiadores habian tratado antes del asunto. atribu- 
yendo la gloria, ya a los chinos por medio del monje budista 
Hwui Shan, que a fines del siglo v de nuestra era descubrio el 
pais de Fusang, que, en opinion de algunos, era un territorio 
proximo a la California; ya a los normandos, a quienes suponen 
haber arribado a las costas de Markland y Vinland, y a cuyo 
jefe Leif Erikson ha erigido una estatua la ciudad de Boston; ya 



a los islandeses bajo el niando de Are Marsoin. Pero no hay 
ciertamente ninguno de los autores que tales ideas patrocinan, 
que trate tan desapiadadamente al primer Almirante de las 
Indias. Es  la sefioraBrown, fanatica antirreligiosa, el mas terri- 
ble linaje de fanatismo que se conoce, y su odio al Cristianismo y 
seiialadamente a los catolicos raya en los limites del ridiculo. 
No hay, segun ella, ningun cristiano que tenga buenas cualida- 
des; todos los males de America se deben a esa religion, y por 
tanto a Colon que la introdujo. E n  la creencia erronea de que 
los islandeses eran paganos, por no estar enterada de su historia, 
corno hace notar muy bien el Sr. Fernandez Duro,  les tributa 
toda suerte de encomios, mientras llama a Cristobal Colon •áin- 
fame, aventurero, usurpador, pirata, traficante de carne huma- 
na•â yotras lindezas por el estilo. •áLa religion cristiana debe ser 
abolida, todo sacerdote expulsado, y el nombre de Colon mal- 
dito corno enemigo del genero humano.•â 

Contraste perfecto y completo antitesis de esas obras son 
algunas otras, tambien modernas, en que Colon aparece dotado 
de tales perfecciones, de tal santidad y virtudes que ni cabe en 
lo hmnano ni siquiera en lo posible, dado que autenticos docu- 
mentos no lo contradijeran. 

Cierra el Sr. Peragallo en su libro titulado C~isfoforo CoZom- 
60 e la sua fami&a contra mister Harrisse, autor americano 
de indiscutible merito, a quien acusa de parcial contra el Almi- 
rante y de haber acumulado errores de toda suerte y dejado ver 
su nialevolencia por todas las paginas de su trabajo. Extremada 
es sin duda la defensa del escritor italiano, defensa en que suele 
tomar 5 menudo la ofensiva; exagerados e inverosimiles fre- 
cuentemente sus encomios; pero fuera injusto negarle prof~mdo 
estudio y erudicion, y no pocas veces exacto raciocinio. 

No menos encomiasticas, aunque mas desprovistas de datos y 
razonamientos, son las obras del Abate Martin Casanova de 
Pioggiola, y de D. Baldomero Lorenzo y Leal, el cual, en su 
libro mitad historia, mitad novela, que titulo primero leyenda 
historica, y a que despues puso por nombre C?&obal Colon el 
heroe del' CnfoZicismo, da por cierto el segundo casamiento del 
Almirante con una noble senora, amiga y protegida de la reina 
Isabel, fabula desmentida por los mas fehacientes documentos, 



aunque ya habia sido apoyada por el P. Civezza y otros autores. 
Pero ninguno de los que he citado, ni otros que con igual 

tendencia han escrito, pueden compararse en punto a hiperbo- 
lico entusiasmo, ni tampoco, justo es decirlo, en elocuencia y 
galanura del estilo, con el Conde Roselly de Lorgues. E l  cual, 
en una obra sumamente notable, que ha logrado varias edicio- 
nes y el honor de ser traducida a diferentes idiomas, ensalza de 
tal modo 1a personalidad de Colon, que le despoja en cierto 
modo de su naturaleza humana, mezcla siempre de cualidades 
y defectos, para convertirle en una especie de semidios. Para 
el Conde Roselly fue el Almirante un ser excepcional, impeca- 
ble, que no solo no tuvo jamas vicio ni defecto alguno, sino que 
nunca cometio una falta. No fue Colon un gran navegante que 
con sus vastos conocimientos cientificos y sc  larga y sagaz expe- 
riencia, habia logrado una superioridad enorme sobre sus com- 
paiieros de profesion; no era siquiera el grande hombre, el hom- 
bre de genio que vislumbra por su intuicion y por su ciencia 
una gran verdad. No,  para Roselly, Colon era mucho mas; 
algun incredulo diria tal vez mucho mencs. Colon era un ilumi- 
nado, un ignorante sublime, que enviado por IXos concibio y 
ejecuto solo y contra todos el prodigioso descubrimiento, sin 
que para ello tuviera que valerse para nada de sus cualidades 
como hombre. Asi como Dios condujo al pueblo de Israel por 
el desierto, asi guio las carabelas de Colon, y las libro de los 
escollos, las senalo el rumbo y las encamino a la ida y a la vuelta 
por el terrible mar tenebroso. Colon f ~ i e  solo y unico, apenas 
si a cierta distancia se digna colocar la noble y radiante figura 
de Isabel la Catolica. 

• á i  Cosa singular! dice el conde Roselly de Lorgues. Ningun 
europeo ha referido la vida de Colon. jCosa no menos singular! 
Ningun catolico ha escrito la biografia con~pleta del mensajero 
de la Cruz, pues como dice muy bien el celebre Ventura de 
Raulica, mientras que la historia de Bossi cuenta apenas 43 pa- 
ginas, la de Irving tiene cuatro tomos y cinco los comentarios 
de Humboldt.•â 

os parece, senores, mucho mas extrano aun, que mientras 
la Nacion espanola ha sido durante tantos anos   no teja da, acaso 
sin razon suficiente, de intolerante, de  fanatica, de intransigente 



catolicn, venga ahora un extranjero a tachar de librepensa- 
dores y enemigos de  esa religion a hombres como Oviedo, 
Herrera ,  Fr.  Bartolome de  las Casas, Gomara y el propio hijo 
del gran descubridor? 

Cuatro escritores son, en  concepto de Roselly, los que han 
extraviado la opinion, los que han hecho aparecer la figura del 
Almirante sin esa aureola sobrenatural que le corresponde. 
Esos cuatro escritores son, Spotorno, Washington Irving, Fer-  
nandez de Navarrete y Alejandro Humboldt. E s  decir, un ge- 
noves compatriota de Colon; un americano ilustre entusiasta de 
su patria y del que a ella llevo la cirilizacion y la cultura; un es- 
pafiol interesado como el que mas en tributar sus homenajes de  
admiracion y de respeto al grande hombre que labro la mas 
pura gloria de Espana al par que la suya; y, por fin, el insigne 
sabio aleman, que con sus investigaciones sobre America ha 
contribuido, mas quiza que otro alguno, al conocimiento y estu- 
dio del Mundo descubierto por el eximio genoves. {Es  verosi- 
mil, es concebible siquiera suponer hostilidad a Colon en esos 
cuatro hombres ilustres, que sobre su merito universalmente re- 
conocido como historiadores diligentes e imparciales, tenian 
todos ellos especiales motivos de ser benevolos, o al menos jus- 
tos, con el insigne navegante? Pero  para Roselly todo lo que se 
aparte de su especial criterio, de su plan preconcebido, es in- 
justo, falso y parcial. E n  vano los documentos mas intachables 
y terminantes lo atestiguan, en vano el misino Almirante lo 
dice paladinamente en sus cartas y relaciones y testamento. 
Nada de esto vale. Todo el que no proclame y sostenga que 
Colon fue un ser sobrenatural, un enviado de Dios, enviado es- 
pecial 6 inmediatamente para redimir la mitad del inundo y del 
genero humano, que yacia en las nieblas de la ignorancia y sin 
conocer la fe de Cristo, todo el que suponga que pudo haber 
en el algun error, algun defecto, es un histofiador sin imparcia- 
lidad y sin conciencia. 

E l  hombre verdaderamente enviado por Dios, segun los li- 
bros de la Sagrada Escritura,.el gran Moises, universalmente 
reconocido como el mas inspirado, el mas elocuente, el mi s  
santo de las Edades antiguas, pudo cometer faltas y tener por 
ellas su castigo al no poder entrar en la tierra de promision a 



que habia conducido al pueblo de Dios; el mismo Jesucristo al 
hacerse hombre quiso tener las cualidades de hombre, y tuvo 
su instante de desfallecimiento ; solo Colon, segun Roselly, 
nacio y murio sin haber conocido ni el pecado, ni la culpa, ni 
la humana flaqueza. 

Y aqui es de ver con cuanta verdad dice la comun sentencia 
que los extremos se tocan. Los dos unicos escritores que mote- 
jan a Cristobal Colon (aunque en distintos sentidos), de igno- 
rante, son, Goodrich y Roselly. E l  uno, como enemigo, le 
achaca la vulgar y grosera ignorancia; el otro, como admirador 
indiscreto, le hace aparecer como inspirado igno~ante guiado e 
impelido siempre por una voluntad superior y ejecutando, casi 
sin conciencia y sin raciocinio, las ordenes de lo a!to. Los dos 
unicos escritores, tambien acaso en toda la historia, que se atre- 
ven a atacar la excelsa figura de Isabel la Catolica, son esos dos 
niismas; tachandola el uno de hipocrita, mogigata y codiciosa, 
ye l  otro de debil, irresoluta y supeditada en un todo al Rey 
don Fernando, a quien Roselly considera el implacable enemigo 
del Almirante. 

No es asi, ciertatnente, como se debe escribir la historia; no 
es esa la noble, la alta mision que tiene que llenar en el vasto 
campo de la ciencia, y en el camino de la civilizacion y del pro- 
greso. Ni la furibunda inquina de Goodrich, ni la vehemente 
idolatria de Roselly, han de ser parte a que el historiador con- 
cienzudo e itnparcial no reconozca la verdad donde se encuen- 
tre. Ya lo dije al principio; entre el odio y el amor esta la ver- 
dad, entre la leyenda y la diatriba esta la historia. Veamos 
sucintamente lo que esta nos dice acerca de la vida y vicisitu- 
des del Almirante antes de emprender su glorioso viaje, procu- 
rando deducir de ello su personalidad insigne, con sus cualida- 
des y defectos; el hombre, en fin: Horno sum ei nihil  huma- 
num a me alienunz pulo. 
A p e s a  de haber consignado Colon en su testamento que 

habia nacido en Genova, nueve poblaciones, dos mas que Ho-  
mero, se disputaron la honra de haber sido su cuna. Muchos 
volumenes se han escrito defendiendo el Conde Galerni Na- 
pione a Cuccaro, Belloso a Savona, Isnardi a Cogoletto, ale- 
gando Vicenzio Conti y Luigi Colombo otras pretensiones, pero 



ninguna tan singular como la de Casanova, y, sobre todo, del 
Padre Pereti, queriendo hacerle ambos natural de Corcega. 
Las pruebas y raciocinios de este ultimo en su obra titulada: 
Cnktobal COMB frnnces, corso y de CaZvz', son por todo ex- 
tremo donosas. Baste decir que para ello tiene que suponer que 
la isla de Corcega, o al menos Calvi, estuvo bajo el dorninio de 
Genova al tiempo de nacer Colon, siendo asi, que desde la can- 
cesion de las islas de Corcega y Cerdena por el papa Bonifa- 
cio VI11 a los Reyes de Aragon en 1297, sostuvieron estos su 
dominacion en la isla, y muy especial~nente en el tiempo en 
que nacio el Almirante bajo el reinado de Alonso V, que cas- 
tigo a la ciudad de Calvi, que se habia sublevado en 142 1, y 
vencio mas adelante a los genoveses, que se vieron obligados a 
pagarle tributo. D e  argumentos tan solidos como ese, y mas ex- 
tranos todavia, esta compuesta toda la armazon de su libro, lle- 
gando a considerar como prueba los apellidos que supone cor9 
sos de algunos companeros de Colon, y que son tan espanoles 
como el que 61 llama Vicenzo *4gnez, y que no es otro que 
Vicente Yanez Pinzon y Antonio de Torres, hermano del ama 
del principe D. Juan; y !o que es aun mas donoso, de que los 
lebreles que llevt Colon fueron llamados por un traductor en 
italiano canz' corsz', es decir, perros de carrera; tambien pre- 
tende sacar la prueba de que, puesto que el Altnirante llevaba 
perros de Corcega, corso debia ser tambien el descubridor del 
Nuevo Mundo. 

Como simple ejemplo he puesto lo anterior para hacer ver 
hasti  que punto se han tergiversado los acontecimientos mas 
probados de la vida de Colon, siendo asi que este en la funda- 
cion de su mayorazgo ( 2 2  de Febrero de 1498) dice: •áSiendo yo 
nacido en Genovap, y hablando luego por incidencia de esa 
ciudad a la que califica de •ánoble y poderosa por la mar•â, 
anade: •áDella sali y en ella naci.•â parece imposible que 
despues de estas palabras pueda haber la discusion mas minima? 

No son igualmente claros ni sabidos los hechos y aventuras 
del Almirante antes de su llegada a Espana, y aun puede ana- 
dirse hasta su salida en busca del nuevo Continente. 

Que su padre se llamo Domenico, y fue cardador y tejedor 
de  parios; que tuvo ademas de Bartoloine y Diego, que son 



muy conocidos, otro hermano, que murio joven, y una hermana 
que permanece en la rnas completa obscuridad; que descendia 
de una familia noble, al menos en algunas de sus ramas; quu sus 
estudios en Pavia debieron ser poco extensos por el tiempo 
que alli estuvo, y que a los catorce aiios estaba ya embarcado, 
he aqui todo 19 que se sabe de su ninez. 

Parece cierto que despues de navegar muchos anos por el 
Mediterraneo, a la sazon lleno de piratas berberiscos, y donde 
adquirio una herida, cuya cicatriz se abrio en los iiltimos anos 
de su vida, estuvo como oficial a las ordenes de un pariente 
suyo, llamado tambien Colombo, y a quien Sabellicus llama •áel 
ilustre archipirata•â, y posteriormente con otro no menos fa- 
moso corsario, llamado Colombo el Mozo. 

Desprovisto de fundamento creo el combate y abordaje en 
las costas de Portugal, que fue seguido de un incendio, por li- 
brarse del cual, asido Colon a uno de los enormes remos que 
usaban las galeras de aquel tiempo, pudo ganar las costas de 
aquel reino. Refierelo D. Hernando Colon, tomandolo del ve- 
neciano Marco Antonio Sabelico, pero no se fijo en que la fe- 
cha que supone es la de 1485, epoca en la cual el Almirante, no 
solo habia residido largos anos en Portugal, sino que ya habia 
venido a Castilla. 

Su residencia en Lisboa puede fijarse hacia 1470. Era ya por 
entonces hombre de grandes conocimientos, adquiridos por el 
estudi9 y por la practica del mar y del mundo. Aumentolos en 
gran manera en aquella ciudad, emporio por entonces de las 
ciencias nauticas y astronomicas, y sitio de reunion de los mas 
afamados navegantes y costnografos de Europa. 

Aun resuenan en estas bovedas los ecos de la magnifica con- 
ferencia que el ilustre historiador y literato lusitano Oliveira 
Martins, honra de la Peninsula espanola, pronuncio en el Ate- 
neo acerca de los descubrimientos de los portugueses. En  na- 
ves de esa nacion habia hecho Colon parte de sus viajes, y ,  se- 
gun afirma Robertson, •áen naves de esa nacion fue donde se 
formo el descubridor de America.•â Con una hija del habil ma- 
rino Bartolome Munoz Perestrello, llamada Felipa, casose en 
Portugal, y de ella tuvo a D. Diego Colon, que fue con el 
tiempo sucesor en sus dignidades. 



Ya por esta epoca concibio su grande idea; en aquella pod,e- 
rosa inteligencia surgio el pensamiento grandioso de buscar por 
el Occidente lo que hasta entonces en vano se habia intentado 
hallar por el Oriente; de descubrir los secretos del mar tene- 
broso, tenido por inaccesible y lleno de todos los horrores que 
la imaginacion popular y las pretensiones de la falsa ciencia 
atribuyen generalmente a lo desconocido y a lo inmenso. Tres 
causas le movian a la empresa, segun D. Hernando Colon: fun- 
damentos naturales, autoridades de escritores, e indicios de 
navegantes. 

Y aqui surge naturalmente la cuestion de saber si Colon era 
honibre de ciencia 6 era un ignorante, como en diferentes con- 
ceptos y por aun mas diferentes motivos, pretenden ala par los 
enemigos encarnizados y los exagerados admiradores del Al- 
mirante. 

Claro es que al hablar de ciencia hay que referirse siempre a 
lo que entonces alcanzaban los conocimientos humanos, y que 
suponer que podia llegar a los adelantos de los siglos posterio- 
res seria hacerle un ser semidivino y sobrenatural. 

Lo que hay que ver es si con la suma de todo lo conocido 
hasta entonces, aiiadido y muy especialmente iluminado con el 
esplendor del genio y de la intuicion que le es propia, pudo Co- 
lon llegar a concebir su asombroso plan. 

Extractemos sucintamente las razones que nos da su hijo el 
ya citado D. Fernando Colon, y que transcribio de labios de su 
padre. Considero, dice, que toda la tierra y el agua del universo 
constituian y formaban una esfera, cuya vuelta se podia dar ca- 
minando los hombres hasta que llegasen a estar pies con pies 
unos con otros en cualquier parte que fuese, encontrandose a 
12 opuesta. Una gran parte de esa esfera se habia navegado, 
quedando solo por descubrir el esgacio que se extiende desde 
el Sur oriental de la India, de que Ptolomeo y Marin tuvieron 
conocimiento, hasta que, siguiendo el carnino de Oriente, se 
volviese por nuestro Occidente a las Islas Azores y de Cabo 
Verde, que era la tierra mas occidental descubierta hasta en- 
tonces. Dicho espacio no podia ser mas que la tercera parte 
mas grande del circulo de la esfera. Marin habia llegado en otro 
tiempo a Oriente en quince horas, o parte de las veinticuatro 



que forman la redondez del universo, y faltaban cerca de ocho 
para llegar a la isla de Cabo Verde. Pero como no habia tocado 
al fin de la tierra oriental, resulta que, o esta se adelantaba mu- 
cho, y entonces la tierra estaba mas cercana, o era solo mar, y 
este podria ser reconocido en pocos dias. Ahora bien ; Ctesias, 
Mearca, Plinio y otros autores, afirmaban que la India era l a  
tercera parte de la esfera y que tiene cuatro meses de camino, 
de donde deducia que estabamos mas proxi:nos a Espaiia por 
Occidente. 

Inclinabase Colon a las opiniones de Alfergani y de su es- 
cuela, que hace a la esfera menor aun que los costnografos ci- 
tados, no atribuyendo a cada grado de la esfera tnas de 56 
millas y dos tercios. Debia ser, por tanto, relativatnente pe- 
queno el espacio que Marin dejaba y que era la 
tercera parte de la esfera; y como la extremidad oriental de la 
India era desconocida, esta extremidad seria la tierra que se 
encontrase navegando al Occidente, pudiendose llamar con 
justa razon Indias a las tierras que descubriese. 

Vese en todo esto una mezcla singular de grandes y a la sa- 
zon atrevidas verdades y de afortunados errores, que unos y 
otros coadyuvaron de consuno al  asombroso descubrimiento. 
La teoria de la esferacidad de la tierra habia sido sostenida en 
antiguos tiempos, principalmente por la escuela pitagorica; pero 
en la Edad Media habia sido rudamente combatida, aunque 
Petrarca y Dante la admitieron como hipotesis. La existencia 
de los antipodas era generalmente considerada, no solo como 
un absurdo, sino que tenia cierto sabor heretico, y la zona to- 
rrida era tenida corno inhabitable e imposible de abordar. Peor 
reputacion gozaba aun el Oceano, llamado por los grabes el 
mar tenebroso, y al que se suponia lleno de toda suerte de ho- 
rrores, de monstruos y de peligros. Colon, con su ciencia y con 
su genio, se convencio de que la tierra era esferica, y que por 
tanto, se podia dar la vuelta al mundo, y este fue el punto fun- 
damental de su idea; convenciose asitnismo de que esas preocu- 
paciones sobre la zona torrida y el Oceano eran solo producto 
de la imaginacion y del horror a lo desconocido, pero es muy 
probable que no se hubiera lanzado a su atrevida empresa si 
hubiera tenido una idea exacta de la magnitud del globo, y de 



la verdadera distancia que hay entre Espana y la extremidad 
oriental del Asia. 

Tenia, pues, el Almirante toda la ciencia que era dable tener, 
dado el estado de los conocimientos de aquella epoca; y sus es- 
tudios especiales en tantos anos de navegacion y de viajes, sus 
profundas observaciones y su diaria experiencia, ayudaron 
grandemente al poder de su genio para realizar su inmortal ha- 
zana. •áHabia en Colon, dice un escritor ilustre, dos hombres, 
como suele suceder en todos los que dejan un gran nombre; 
el de su siglo con sus ideas y errores, y un poder individual que 
le hace superior a sus contemporaneos.•â Su extraordinaria pe- 
netracion y f ~ ~ e r z a  intuitiva, le hicieron comprender antes que 
otro alguno fenomenos de la mayor importancia y que marcan 
grandes adelantos en la navegacion. La declinacion de la aguja 
magnetica; la manera de encontrar las longitudes por medio de 
la diferencia de ascension directa de los astros ; la direccion de 
las corrientes pelagicas; la division de los climas del Oceano; 
la diferencia de temperaturas, no solo por las distancias del 
Ecuador, sino tambien por la diferencia de los meridianos; to- 
dos esos descubrimientos y otros mas le son debidos y pueden 
anadirse a la inmarcesible gloria del gran Almirante de las 
Indias. 

Grande era tambien el conocimiento que tenia de la Escritu- 
ra y de los Santos Padres, sobre todo en aquello que se rozaba 
con su fija y grandiosa idea. E l  libro de las Profecias y sus cartas 
y relaciones dan de ello abundante prueba. Mayor aun era su 
estudio y su dominio de los filosofos griegos y latinos, cuyas 
citas se ven a cada paso en los escritos que de el se con- 
servan. 

Con sencilla ingenuidad, no exenta del convencimiento que 
da la superioridad propia, habla de todo esto Colon en una de 
sus cartas alos Reyes: •áEn la marineria me fizo Dios abondoso; 
de astrologia me dio lo que abastaba y ansi de geometria y arit- 
metica; y engenio en el anima y manos para debujar esfera, y 
en ella las cibdades, rios y montafias, islas y puertos, todo en su 
propio sitio. Yo he visto y puesto estudio en ver de todas escri- 
turas, cosmografia, historia, coronicas y filosofia y de otras artes, 
ansi que me abrio Nuestro Senor el entendimiento con mano 
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palpable a que era hacedero navegar de aqui A las Indias, y me 
abri6 la voluntad para la ejecucion de ello.•â 

E n  esas sencillas palabras caracterizo Colon, no solo su cien- 
cia, sino su genio, que no es otra cosa segun la profunda defini- 
cion de Hegel, que la capacidad de crear unida a la energia 
necesaria para ejecutar. 

Y en efecto; concebido y madurado su plan, y habiendo10 
consultado con el notable fisico y cosmografo Toscarielli, que 
le dio su aprobacion y aplauso, principio sus gestiones para 
poner en ejecucion su pensamiento. 

Sostienen la mayor parte de los historiadores que la primera 
proposicion que hizo fue al Senado de Genova, su patria, afir- 
macion que ha sido puesta en duda por algunos, entre otros el 
diligente Navarrete. Sea lo que quiera, la Republica genovesa 
rechazo la propuesta juzgandola vano sueno y pura fantasia. 
Algunos, entre ellos Bossi y el mismo Roselly, anaden que 
tambien lo propuso a Venecia, que de igual modo rehuso sus 
ofertas. 

Descartadas las dos poderosas Republicas que durante la 
Edad Media tuvieron el cetro de la navegacion europea, nin- 
guna nacion se hallaba en circunstancias tan propicias como 
Portugal para lanzarse a esa deslumbradora aunque temerosa 
aventura. La aficion a las ciencias geograficas y a la navegacion, 
promovidas principalmente por el infante D. Enrique, los des- 
cubrimientos ya realizados y los preparativos para otros nuevos, 
y el espiritu nacional exaltado ante la perspectiva de futuras 
conquistas, todo podia hacer esperar a Colon en el buen exito 
de sus esfuerzos; pero no estaba reservada a Portugal esa gloria. 
Acogiole el rey D. Juan 11 con cierto favor, pero habiendo 
convocado una junta compuesta de las personas mas iiotables 
de su reino y presidida por el obispo de Ceuta, Diego Ortiz de 
Calzadilla, opino esta contra las propuestas del audaz nave- 
gante, a pesar de la acalorada defensa del Conde de Villarreal. 

Dificil es defender la conducta de los consejeros de don 
Juan 11 y del mismo Rey en esta ocasion. Deseosos de que tan 
brillante empresa no escapara a Portugal, pero no queriendo 
dar a un extranjero la gloria y las recompensas que reclamaba, 
mandaron s~ibrecticiamente un buque con pretexto de ir a las 



islas de Cabo Verde, para que con los papeles y mapas de Colon, 
que este habia en,tregado sin desconfianza, navegase For el rum- 
bo en ellos indicado hasta descubrir los anunciados paises. 
Suerte grande fue para el ilustre genoves que el piloto y la tri- 
pulacion, sobrecogidos por lo largo y lo desconocido del camino, 
volvieran a Lisboa, calificando de extravagancia la portentosa 
empresa. 

Despues de tan notoria mala fe,  mucho es que Colon 
anhelase salir de aquel reino, donde habia estado a punto de 
perder malamente su gloria y su porvenir, y que cuanto antes 
y hasta en secreto por temor a asechanzas, que podia fundada- 
mente temer, viniera a la mas proxima nacion, donde debia 
esperar por lo menos tranquilidad y confianza? Autores ha 
habido, sin embargo, que han querido ver en la salida del Almi- 
rante algo extrano, cuando lo extrano hubiera sido que conti- 
nuara en aquel pais despues del triste desengano que habia su- 
frido. 

Vino a Espana, y si controversias y obscuridades hemos visto 
hasta ahora, mayores son acaso y de mas bulto las que se pre- 
sentan durante su permanencia en Castilla, hasta que salio a 
cruzar el hasta entonces inexplorable Oceano. 

Qabia sido version corriente entre los historiadores, que la 
primera entrada de Colon en Espana fue por Palos, y que al 
famoso aunque humilde convento de la Rabida llego con su 
hijo niego,  para el cual pidio pan y agua a los religiosos, que 
con gran afecto y estimacion le acogieron, y especialmente su 
Guardian, el P. Fr. Juan Perez, que fue desde entonces su mas 
decidido amigo y protector. Una declaracion del medico de 
Palos, Garci Hernandez , en el celebre pleito de los Pinzones, 
declaracion en verdad no poco confusa y obscura, hizo poner 
en duda esa creencia a algunos escritores de nota, entre ellos a 
Navarrete y Rodriguez Pinilla. Pero las investigaciones recien- 
tes de otros, y senaladamente del P. Cappa, en sus notables 
Estudios criticos acerca de l a  dominucz;Jn esjanol'a en Ame- 
rica, y del distinguido Rdo. P. Fr. Jose Coll, en su obra, en 
estos dias publicada, Colon y l a  Ra6ida,  han probado, en mi 
sentir, concluyentemente la verdad de dicha visita y estancia 
en el convento. Si como suponen los Sres. Navarrete y Pinilla 



las palabras del fisico de Palos se refiriesen a 1491, era total- 
mente impropio el calificativo de ninico dado por este al hijo 
de Colon, al que tambien Las Casas llama nifio chiquito, siendo 
asi que en esa epoca debia tener ya mas de quince anos, mien- 
tras que a su llegada a Espana (1484) tendria ocho, edad en que 
le cuadraban las citadas expresiones. Esa es ademas la opinion 
de D. Fernando ColOn, de Fr. Bartolome de las Casas y de 
Herrera, y en general de los historiadores contemporaneos o 
poco apartados de la epoca del Almirante. 

Me ha parecido conveniente fijarme algo en esta cuestion, 
porque acercandose la epoca del centenario del descubrimiento 
de America, y habiendose de celebrar la gloria del Almirante y 
de los que mas contribuyeron a tan importante suceso, justo es 
que aquel modesto convento en que Colon obtuvo refugio y sos- 
ten en su pobreza, consuelos y esperanzas en sus desfallecimien- 
tos, y favor y apoyo quiza decisivo en su empresa, obtenga el 
justo aplauso y la parte no pequena de gloria que le correspon- 
de. Cuatro veces visitii Colon el monasterio de la Rabida, y en 
circunstancias bien distintas. Acabamos de hablar de la primera 
cuando, errante y sin amparo, llena su mente de proyectos y su 
corazon de esperanzas y de ilusiones, hallo en el descanso para 
su cuerpo, alimento para su hijo, y quiza, mas que todo eso, un 
alma noble y entusiasta que le comprendiera. Volvio en 1491, 
cuando, lleno de amargura y desesperacion, iba a abandonar a 
Espana, y alli encontro alientos para insistir, esperanzas para 
luchar y armas con que vencer. Y vencio su genio y su fe robus- 
ta; y en el convento de la Rabida le vemos hacer los preparati- 
vos de su viaje inmortal, y esos humildes frailes bendicen sus 
naves, y del inmediato puerto de Palos salen las tres carabelas 
Finalmente, verificado su portentoso descubrimiento, lleno de 
fama y de inmarcesible gloria, torna al humilde monasterio a 
estrechar la mano de los bondadosos frailes y a dar con ellos 
13s gracias a Dios, que le habia hecho triunfar de tantos obs- 
taculos, y obtener tan deslumbradores resultados. 

La importancia suma que en la vida de Colon tuvo este con- 
vento de la Rabida, y muy especialmente Fr. Juan Perez, Guar- 
dian, a lo que parece, de esa comunidad, da interes a otro punto 
historico muy debatido, y tambien en mi concepto resuelto defi- 



nitivamente, a saber: iFue uno solo o fueron dos los religiosos 
franciscanos que con la mayor decision y eficacia ayudaron al 
Almirante? Sabido es que ha pasado durante muchos anos como 
moneda corriente, que el amigo y protector de Colon se llamaba 
fray Juan Perez de Marchena, al que no falta quien llama fray 
Juan Antonio Perez de Marchena. Examinando con detencion 
los documentos de la epoca, especialmente las declaraciones de 
los testigos en los pleitos famosos de que ya he hecho mencion, 
y las cartas del mismo Colon, no cabe duda de que eran dos, lla- 
mado el uno Fr. Juan Perez, Guardian del convento y confesor 
que habia sido de la reina Isabel, y el otro, Fr. Antonio de 
Marchena, religioso de la misma Orden y muy versado en es- 
tudios astronomicos y geograficos. La declaracion del Alcalde 
de Palos, Alonso Velez Allid o Alcaide (que de ambas mane- 
ras se ha leido), es ya, de por si sola, concluyente, pues refi- 
riendose a personas que conocio, y cuando ya tenia cerca de 
treinta anos, dice que Colon habia hablado de su descubri- 
miento en la Rabida •ácon fraile estrologo ..... e ansi mesmo con 
un Fr. Juan,  que habia servido siendo mozo a la reina Isabel.•â 
De Fr. Juan Perez hablan igualmente el medico Garci Her-  
nandez en su declaraciori, y Arias Perez en la suya, y en sus 
historias D. Hernando Colon, Oviedo y Fr. Bartoloine de las 
Casas, el cual le da los antedichos dictados de Guardian y de 
confesor de la Reina. 

E l  mismo Obispo de Chiapa nos da noticias precisas sobre 
fray Antonio de Marchena, de quien dice, refiriendose al Almi- 
rante, •áfue el que mucho le ayudo a que la Reina se persuadiese 
y aceptase la peticion.•â Los Reyes Catolicos, en una carta a 
Cristobal Colon, le dicen: •áNos parece que seria bien llevase- 
des con vos un buen estrologo, y nos parescio que seria bueno 
para esto Fr. Antonio de Marchena, porque es buen estrologo, 
y siempre nos parescih que se conformaba con vuestro parecer.•â 
Por  ultimo, en carta del propio Colon a los Reyes, citada por 
Las Casas, dice en un acceso de amargura: •áNunca halle ayuda 
de nadie,, salvo de Fr. Antonio de Marchena, despues de aque- 
lla de Dios eterno.•â 

Dispensadme, senores, que me haya detenido en estos pun- 
tos, que algunos encontraran poco importantes, pero yo en- 



tiendo que sobre que tienen interes y no pequeno, tra~axrdose 
de personas que tanta influencia tuvieron en la vida del descu- 
bridor de America, Y en el descubrimiento mismo, entiendo 
digo, que mi principal objeto en esta noche no es hacer una 
narracion detallad2 y cronologica de la vida del Almirante, sino 
fijarme en los puntos controvertidos, y que con razon llama 
nuestro distinguido consocio el Sr. Fernandez Duro, la Neou- 
losa de Colon, pasando ligeramente sobre los hechos corrientes 
y de todos conocidos. 

Tenemos, pues, a Colon, que viniendo de Portugal de avri- 
bada, como afirma el citado Garci Hernandez en su declara- 
cion, desembarco en Palos, sin saber a donde habia de dirigirse, 
aunque segun una carta muy notable del Duque de Medinaceli, 
que inserta en los documentos Navarrete, pensaba ir a Francia; 
tropezo en el convento de la Rabida con personas con quienes 
pudo entenderse; Fr. Juan Perez y el Padre Antonio de Mar- 
chena comprendieron su trascendental ideal y trataron de en- 
caminarle a fin de que este se realizase. Conocedores como 
eran estos religiosos del estado de la nacion, sabiendo que los 
Reyes Catolicos hallabanse a la sazon en situacion harto dificil, 
hostigados a la vez por las luchas intestinas que los proceres, aun 
no domados, suscitaban en varias comarcas de la nacion, y por 
la guerra con los moros de Granada, que como en glorioso tes- 
tamento habian recibido de sus progenitores, comprendian que 
era casi imposible que acogieran unos proyectos que ellos aplau- 
dian con el entusiasmo propio de la fe, pero que no podian ha- 
llar acceso en Monarcas que tenian tan graves y tan inmediatas 
obligaciones que cumplir. No es, pues, extrano que tanto ellos 
como el medico Garci Hernandez que, como docto en cosmo- 
grafia, habia sido llamado por el Guardian de la Rabida, acon- 
sejasen a Colon que se dirigiera a algun magnate espanol que, 
dadas las pocas exigencias del navegante, podria llevar a cabo 
su empresa. Era  a la sazon el Duque de Medinasidonia el senor 
mas poderoso de Andalucia. Dueno de la mayor parte de la ac- 
tual provincia de Huelva, incluso de la capital, de gran porcion 
de la de Cadiz y de la de Sevilla, sostenia en esta ciiidad una 
verdadera corte y otra no menos esplendida en Sanlucar de 
Barrameda, donde sacaba crecidisima renta de su privilegio de 



las almadrabas, de donde vino la locucion famosa: <por atun y a 
ver al Duque.•â Tenia con este motivo una flota considerable, y 
no le hubiera sido ciertamente dificil dar a Colon los medios de 
realizar su anhelado viaje. Encaniinose, pues, el atrevido nave- 
gante a Sevilla, donde habia a la sazon varios genoveses, ban- 
queros por lo general, y entre ellos Juan Berardi, hombre rico 
e influyente en cuya casa estaba empleado el que luego fue tan 
celebre, Amkrigo Vespucio. Con cartas del Guardian de la Ra- 
bida dirigiose Colon al Duque de Medinasidonia, pero no ha- 
llando facilidades en este, presentose con iguales recomenda- 
ciones al Duque de Medinaceli, senor no menos poderoso que 
el anterior y que en su ciudad del Puerto de Santa Maria te- 
nia igualmente elementos maritimos suficientes para la expedi- 
cion. La acogida que le dio el Duque no pudo ser mas lison- 
jera, pues segun dice el mismo Medinaceli en su carta al 
Cardenal Mendoza, que inserta en sus documentos Navarrete: 
•áyo tove en mi casa mucho tiempo a Cristobal Colomo. ...., pues 
a mi cabsa y por yo detenerle en mi casa dos anos y haberle 
enderezado a su servicio (el de los Reyes), se ha hallado tan 
grande cosa como esta.•â Penso el Duque en intentar la em- 
presa. •áSe venia de Portugal, dice, y se queria ir al Rey de Fran- 
cia ..... e yo le quisiera probar y enviar desde el Puerto, que te- 
nia buen aparejo, con tres 6 cuatro carabelas que no demandaba 
mas, pero como vi que era esta empresa para la Reina nuestra 
senora, escribilo a S. A. desde Rota, y respondiome que ge lo 
enviase; yo ge lo envie entonces.•â 

Recomendado, pues, por el Duque de Medinaceli, presen- 
tose Colon en la corte en 20 de Enero de 1486. Hallabase esta 
en aquel momento en Cordoba, y aqui empiezan, o por mejor 
decir, continuan las tribulaciones del insigne marino. •áA la ver- 
dad, exclama Prescott, las divergencias que se hallan entre los 
antiguos escritores son tales, que hacen desesperar de que se 
pueda fijar con exactitud la cronologia de las vicisitudes de Co- 
lon anteriores a su primer viaje.•â Ya lo hemos ido notando en 
los hechos anteriores, no menos dificiles de puntualizar son los 
que siguen. 

La recomendacion del Duque de Medinaceli debio ser espe- 
cialmente para Alonso de Quintanilla, Contador mayor del 



reino, cargo equivalente al actual de Ministro de Hacienda, y 
la fuerza persuasiva de Colon se demuestra en el hecho de ha- 
ber convencido y atraido a su proyecto, al que por razon de su 
empleo debia ser como han solido ser sus sucesores, el mayor 
enemigo de todo nuevo plan, sobre todo si envolvia necesarios 
gastos. 

Quintanilla, decidido sostenedor de Colon desde aquel mo- 
mento, le presento y recomendo a su vez al Cardenal Mendoza, 
personaje que se consideraba el de mas autoridad e influencia 
que habia entonces en Castilla, y a quien se conocia por el ti- 
tulo de Gran Cardenal de Espana. 

Habiendole oido, parecieronle muy bien las razones que daba 
de su intento, y segun las palabras de Salazar de Mendoza, el 
Cardenal, que lo mandaba todo, le negocio audiencia de los Re- 
yes y lugar para que los informase. Estos fueron los pri~neros 
protectores de Colon, ya veremos que despues su numero fue 
aumentando. 

Veamos ahora el retrato fisico y moral que de el hacen los 
escritores contemporaneos 6 mas proximos a su epoca. <De 
franca y varonil fisonomia, dice Herrera, alto de cuerpo, el 
rostro luengo y autorizado, la nariz aguilena, los ojos garzos, la 
color blanca, que tiraba a rojo encendido, la barba y cabellos 
canos, gracioso y alegre, bien hablado y elocuente•â; y Fr .  Bar- 
tolo~ne de las Casas anade: •áEra grave en moderacion, con los 
extranos afable, con los de su casa suave y placentero, con mo- 
derada gravedad y discreta conversacion. Ansi podia provocar 
facilmente a su amor a cuantos le viesen; aunque representaba 
por su venerable aspecto persona de gran estado y autoridad y 
digna de toda reverencia. Era sobrio y moderado en el comer 
y beber, vestir y calzar.•â 

Pero para que ni aun en esto deje de haber divergencias y 
contradicciones, Gomara, que escribia en la misma epoca que 
Herrera, dice: •áEra el Almirante hombre de buena estatura y 
membrudo, cariluengo, bermejo, pecoso y enojadizo y crudo y 
que sufria mucho los trabajos.•â Por  donde se ve que mientras 
el P. Las Casas y Herrera le pintan gracioso y alegre, y afable 
y placentero e inspirando amor a cuantos le veian, Gomara le 
representa enojadizo y crudo, y Benzoni dice de el: •áli.acundia~! 



turnen pronus, si puando conmoveretur.•â Inclinome al parecer 
del Obispo de Chiapa, no solo porque fue amigo y compailero 
de Colon, sino porque en sus obras trata a este con una impar- 
cialidad vecina a veces de la crueldad y de la injusticia. 

Presentose, pues, Colon a los Reyes Catolicos, y en verdad 
que no pudo haberse presentado en peor ocasion. Hallabanse 
los Reyes en lo mas crudo de la campana que con profunda 
politica y acierto sin igual habian organizado para contener la 
soberbia de los grandes, la anarquia de las ciudades, la indisci- 
plina de las Ordenes militares; para restablecer, en una pala- 
bra, el orden y la paz y con ellos la autoridad y la justicia. Ha- 
bia precisamente por aquellos dias graves revueltas en Galicia, 
donde el Conde de Lemos se habia alzado con varias fortalezas 
importantes, y el senor de Salvatierra promovia desordenes, y 
en la ciudad de Trujillo, que se habia sublevado con motivo de 
la prision de un clerigo. La guerra de los moros seguia al mismo 
tiempo con vario suceso, habiendo sufrido el ano anterior las 
armas cristianas la triste derrota de la Axarquia y el forzoso al- 
zamiento del cerco de Loja, descalabros ambos en que corrio 
abundante la sangre de la primera nobleza castellana. P o r  for- 
tuna, el final de la campana habia sido mas propicio, tomadas 
Coin y Alozaina, Ronda y Marbella, y prisionero el rey Boab- 
di1 el Chico. 

extrano es que en medio de estas gravisimas preocupa- 
ciones, de esos deberes apremiantes y continuos, acogieran los 
Reyes, si no con desden, con cierta frialdad, las ofertas de un 
extranjero obscuro y sin credito, rechazado ya por otros sobera- 
nos, yque venia ofreciendo planes que debian ser considerados 
como muy problematicos, si no totalmente descabellados? 

Hase tachado al rey D. Fernando por la prevencion y poco 
favor con que acogio el proyecto, pero hacer otra cosa 
en aquellas circunstancias? No,  ciertamente ; porque entre el 
genio y la fe entusiasta de Colon y el talento positivo y practico 
del Rey Catolico, tenia forzosamente que renirse una tremenda 
batalIa. 

Asi como en el orden fisico la lucha por la existencia es ley 
universal, asi esa misma lucha tiene lugar en el orden moral e 
intelectual, y no con menor violencia. Batallan los seres por 



conservarse y reproducirse a costa de otros seres mas debiles 6 
menos osados; con igual energia las ideas chocan y contienden, 
y encarnizadamente se disputan la victoria. Terrible es y triste 
al mismo tiempo en esas contiendas la lucha de la ignorancia 
con el saber, de la mala fe con la virtud, de la impiedad o el 
fanatismo contra el sincero sentimiento religioso, lucha tanto 
mas triste cuanto que no es siempre lo mas noble ni lo mas 
justo lo que obtiene el triunfo; pero no hay acaso combate mas 
duro y mas desconsolador que el del talento con el genio, de 
lo meramente racional y positivo con lo sublime. Ei mas insigne 
de los escritores espanoles lo caracterizo en inmortales pagi- 
nas. Suele consistir el talento en un gran equilibrio de faculta- 
des; en el genio hay siempre algun desequilibrio que le hace 
aproximar muchas veces para el comun de las gentes a la mo- 
nomania, si no a la demencia. Al decir Victor Hugo que la 
obra del genio es lo sobrehumano saliendo del hombre, y Se- 
neca c<nullum ingenium magnum sine mixtura d e m e n t i ~  fz~it•â, 
apoyan esta misma idea. !Cuantas veces habran sido calificados 
de locos hombres de verdadero genio! Y el mismo Colon si no 
hubiere encontrado quien le proporcionara medios para sus 
portentosos descubrimientos, duda que hubiera sido te- 
nido por muchos como demente, hasta que otro mas afortu- 
nado hubiera con el tiempo realizado su grandiosa idea? 

Era  D. Fernando el Catolico hombre, sin duda, de superior 
talento, aunque su ilustracion no fuera grande. Teniale el fa- 
moso Maquiavelo, gran maestro en la materia, como el primer 
politico, acaso, de un tiempo en que tanto abundaron los gran- 
des politicos. Distinguihse no menos como capitan ilustre y 
como administrador habilisirno. Hombre practico y positivo, 
como el que tantos anos tiene a su cargo el supremo manejo de 
intereses graves y complicados. Espiritu cauteloso y frio, de- 
fecto de sus mismas cualidades, como exageracion de la pru- 
dencia y de la dignidad. hacedero que con esas cualidades 
y defectos se entendiera facilmente con Colon, que se presen- 
taba tan a destiempo y con planes 6 ideas, deslumbradoras, si, 
pero al cabo, para los hombres de aquella epoca, poco acomo- 
dadas a la realidad, por no llamarlas imposibles y absurdas? 

Formose un partido contra& a Colon, a cuyo frente se puso 



el Prior de Prado Fr. Hernando de Talavera, despues Arzo- 
bispo de Granada, hombre de merito y de no vulgar doctrina, 
pero movido por razones analogas a las del Rey, y por todo ex- 
tremo tenaz y aferrado a sus opiniones. 

Entonces empezo para el genoves insigne aquella, como dice 
Las Casas, •áterrible, continua, penosa y prolija batalla, que por 
ventiira no le fuera tanto aspera ni tan horrible la de materia- 
les armas, cuanto la de informar a tantos que no le entendian 
aunque presumian de le entender, responder y sufrir a muchos 
que no conocian ni hacian mucho caso de su persona, reci- 
biendo algunos baldones de palabras que le afligian el alma.•â 

Resolvieron los Reyes someter el asunto a una Junta de le- 
trados que oyesen a Colon mas particularmente y viesen la po- 
sibilidad e importancia de su empresa, informando despues de 
todo a Sus Altezas. Lo encomendaron principalmente a Fray 
Hernando de Talavera para que designara las personas doctas 
en cosmografia que, bajo su presidencia, habian de formar la 
Junta; y dicho se esta, sabiendo lo contrario que era el Prior 
de Prado al eximio marino, que la Junta le fue desde el prin- 
cipio hostil, a lo cual hay que anadir que Colon, temiendo le 
sucediese lo que con el Rey de Portugal, callo gran parte de 
SUS razones. 

E l  resultado fue el que era de esperar. Sus promesas y ofer- 
tas fueron juzgadas •ápor imposibles y vanas y de toda repulsa 
dignas•â, segun la expresion del P. las Casas. En  ese sentido 
informaron a los Reyes, pero estos no le quitaron toda esperan- 
za •áde volver a la materia cuando mas desocupadas sus Altezas 
se vieran.•â 

Y aqui llega otro punto, hasta ahora obscuro y que ha sido 
objeto de no pocas discusiones, hasta que en tiempos recientes 
la luz se ha hecho acerca de el, quedando en mi concepto com- 
pletamente esclarecido : ~ F u e  una sola la Junta en que Color, 
discutio sus planes, o fueron dos? La respuesta a esta pregunta 
importa grandemente para la honra de Espana y de la celebre 
Universidad de Salamanca, a la sazon uno de los focos cienti- 
ficos mas importantes de Europa. Fueron dos sin duda: la Junta 
de Cordoba, de que acabo de hablar, y las Conferencias de 
Salamanca, de que sucintamente he de ocuparme. EI breve 



espacio de tiempo que entre una y otra medio, y la si~nilitud del 
objeto han hecho confundir generalmente la una con la otra, o 
por mejor decir, valiendose del mismo procedimiento que hemos 
visto al tratar de Fr.  Juan Perez y deel P. Marchena, se hicieron 
de las dos una sola. Washington Irving, Prescott, Humboldt y 
el mismo Navarrete caen en este error, y suponen que esa unica 
junta se celebro en Salamanca. 

Aparte de otras muchas pruebas que cumplidamente demues- 
tran que las Juntas de Salamanca fueron distintas de las de Cor- 
doba, hay una a mi parecer evidente. Ya he dicho que los Reyes 
sometieron las propuestas de Colon a una junta de personas 
entendidas, y encargando exclusivamente de ese asunto a fray 
Hernando de Talavera, que no solo la presidio personalmente, 
sino que designo el mismo los que la habian de componer, e 
hizo prevalecer en ella sus opiniones. Pues bien, es cosa averi- 
guada que cuando tuvieron lugar las conferencias de Salaman- 
ca,  que fue a fines de 1486, a tiempo que los Reyes residie- 
ron algunos meses en esa ciudad, de regreso de su expedicion a 
Galicia, Fr. Hernando de Talavera no estuvo en Salaman- 
ca, segun el testimonio de Pulgar, Zuiiiga, Carvajal, el Cro- 
nicon de Valladolid y demas cronistas de la epoca; y es mas, se 
sabe que, habiendo sido nombrado ya Obispo de Avila, estaba 
visitando su diocesis, como lo afirma Ariza en sus Grandezas 
de Avi~cz. Los trabajos de varios escritores modernos, y senala- 
damente del Sr. Rodriguez Pinilla no dan lugar a duda de que 
no solo hubo dos juntas, sino que estas fueron totalmente dife- 
rentes y aun contrarias en su origen, en su accion y en sus 
resultados. 

Fueron las primeras oficiales, como mandadas convocar por 
los Reyes, las segundas fueron puramente oficiosas, aunque con 
asentimiento de sus Altezas. Domino en las de Cordoba, Tala- 
vera; el alma de las de Salamanca fue el famoso Dominico fray 
n iego de Deza, maestro del principe D. Juan y gran amigo y 
protector de Colon. Era  el ilustre Deza Prior del gran con- 
vento de San Esteban de Salamanca, y catedratico de Prima 
de su celebre Universidad, y tenia, por tanto, suficiente cono- 
cimiento de ella para comprender que ese emporio de ilustra- 
cion y de ciencia habia de hacer justicia al insigne navegante. 



Y asi fue, en efecto: albergado y sostenido por el monasterio de 
San Esteban y por su Prior, que le acompano y le presto el gran 
apoyo de su autoridad y de su posicion, pudo el gran Colon 
hacerse oir de los sabios doctores, exponer ante personas doctas 
e imparciales sus trascendentales teorias, y atraer a sus opinio- 
nes la gran mayoria de tan sabia asamblea, no obstante las intri- 
gas e impugnaciones de los partidarios de Talavera, que a pesar 
de la ausencia de su jefe no dejaron de concurrir. 

E l  efecto fue grandisimo, y bien pronto se conocio por sus 
resultados. Habia sido Colon despedido mas o menos cortes- 
mente despues de las juntas de Cordoba; despues de las de 
Salainanca, y en virtud de los favorables informes de la ilustre 
asamblea que certifico de lo useguro e importante del asunto•â, 
el futuro Almirante fue llatnado al servicio de los Reyes, y a su 
lado estuvo durante la campafia contra los moros y, aguardando 
el final de aquel iiltimo y decisivo paso para la unidad de Es- 
pana. 

Era la campafia por entonces tan maritima como terrestre. 
Hallabase Espana, con respecto a Granada, en situacion analoga 
a la que pinta la fabula de Hercules luchando con aquel gigante 
hijo d e  la tierra, y que cada vez que caia recibia nuevos alientos 
y fuerzas de su madre. Todos los esfuerzos eran vanos si los 
moros seguian recibiendo continuos refuerzos de Africa, y las 
escuadras de Castilla debian, por tanto, estorbar el paso del 
estrecho a las huestes agarenas. No habia, pues, que pensar en 
armamentos ; el estado del Tesoro era ademas tan angustioso, 
qiie hubo que agradecer al Duque de Medinasidonia un presta- 
mo de veinte mil doblas de oro. Colon en tanto asistio con los 
Reyes a la toma de Malaga, y residiendo generalmente en Ccir- 
doba, conocio en ella a Dofia Beatriz Enriquez de Arana, de la 
que tuvo a D. Hernando Colon, a quien varias veces he men- 
cionado como historiador de su padre. En vano se han esforzado 
el P. Civezza, el Sr. Lorenzo, y sobre todo el Conde Roselly de 
Lorgues en querer demostrar que el Almirante se caso con ella. 
Las cartas y el testamento de Colon contiene estas terminantes 
palabras: <Mando (a mi hijo D. Diego) que haya encoinendada 
a Dona Beatriz Enriquez, madre de D. Hernando, mi hijo, que 
la provea que pueda vivir honestamente, como a persona a quien 



yo soy en tanto cargo. Y esto se haga por mi descargo de la 
conciencia, porque esto pesa mucho para mi anima. La razon 
de ello non es licito de la escribir aqui.•â 

Mientras durase la guerra, debio ser escasa la esperanza de 
Colon, resistio este, sin embargo, las ofertas que le hizo el Rey 
de Portugal en carta que copia Navarrete. La guerra de Murcia 
y el casamiento del principe D. Juan ocuparon el ano de 1488. 
La  toma de Baza, Guadix y otras plazas el de 89. Sefialanse los 
de 90 y 91 por la gloriosa campana contra Granada misma. 
Estando los Reyes en el Real de Santa Fe, y a  punto de rendir- 
se la opulenta capital, llega ya el momento supremo para Colon; 
jamas el genio y la voluntad han tenido manifestacion tan grande. 
E l  hombre de la capa raida y pobre se presenta a los Reyes, y 
despues de tantos anos de esperanzas y desilusiones, formula 
sus propuestas como si fuera un triunfador glorioso. Su mismo 
hijo D. Hernando reconoce que fueron excesivas sus pretensio- 
nes. •á Parecio, dice, cosa dura concederlas, pues saliendo con 
la empresa parecia mucho, y malograndose ligereza.•â 

Aprovecharonse los enemigos de Colon, y sobre todo el pa- 
dre Talavera, indicado ya para Arzobispo de Granada, y logra- 
ron perder completamente a Colon en el animo del Rey. Y en 
verdad que no es dable negar que la prudencia y la habil poli- 
tica de D. Fernando no se desmintieron en esta ocasion, y la 
experiencia acredito la imposibilidad de las proposiciones. Re- 
chazadas, pues, estas, sin haber querido el gran marino ceder ni 
en lo mas minimo, volvio a la Rabida, donde por fortuna suya 
y de Espana el P. Fr .  Juan Perez, Guardian del convento y an- 
tiguo confesor de la Reina, de quien ya hemos hablado, le di- 
suadio de salir del Reino, y con vivas instancias le determino 
a aguardar sus gestiones. No tardaron estas en surtir efecto. 
Los amigos de Colon habian trabajado en su favor, y la vehe- 
mente intervencion del Guardian de la Rabida decidio a la 
reina Isabel. Llamado nuevamente a la corte, para lo que se le 
entregaron 20.000 maravedis en florines por conducto del Al- 
calde de Palos, se reanudaron las negociaciones. En vano la 
Marquesa de Moya, el P. Fr. Diego de Deza, Cabrero, Gricio, 
el P. Marchena y demas amigos de Colon trataron de arreglar 
el asunto por medio de mutuas concesiones. Aqui se revelo nlas 



que nunca el caracter firmisimo y la energica voluntad de Co- 
lon. Mantuvose inflexible, y ya estaba segunda vez en camino 
para alejarse de la corte perdida toda esperanza, despues de 
veintidos anos de ilusiones y de amarguras, y cuando tocaba 
con la niano el premio de su constancia y de su genio, cuando 
un alguacil de corte le alcanzo a dos leguas de Granada, en la 
Puente de Pinos. Habiase la Reina, entusiasta ya del proyecto, 
dejado convencer por los razonamientos y los ruegos de los 
partidarios de Colon, y muy especialmente por los de Luis San- 
tangel, secretario de raciones de Aragon. Y la magnanimidad de  
Isabel aparece alli entera. Despues de tanta guerra estaba el 
Tesoro exhausto, pero llega a tanto su nobleza y su decision 
que exclama: •áSi todavia os parece que ese hombre nu podra 
sufrir tardanza, yo tendre por bien que sobre joyas de mi reca- 
mara se busquen prestados los dinerosque para hacer la armada 
pide Colon, y vayase luego a entender en ella.•â 

Habia sonado la hora del triunfo del grande hombre. Des- 
pues de tantos arios de esperanzas y de sinsabores, de luchas y 
de descalabros, de constancia y de fe, pero tambien de dudas y 
de desalientos, puede calcularse la alegria del gran navegante 
solo comparable a la que sintio al hallar la tierra que su genio 
habia presentido. 

Nombrosele Almirante, Virrey y Gobernador general de to- 
dos los paises que descubriese, con todos los privilegios de que 
gozaba en Espana el Almirante de Castilla, dignidades que ha- 
bian de ser hereditarias en su familia; otorgosele el diezmo de 
todas las mercaderias, incluso el oro y las piedras preciosas que 
•áse compraren, trocaren, fallaren, ganaren e hobieren dentro 
de los limites de dicho almirantazgo•â, con otras grandes rner- 
cedes como el nombramiento en terna de los empleos, la atrac- 
cion a su tribunal de los pleitos mercantiles, y el derecho de 
contribuir y pagar la octava parte de gastos y percibir tambien 
la octava parte de beneficios. 

Y llena la mente de halaguenas ideas y el corazon de rego- 
cijo, encaminose por tercera vez a Palos y a la Rabida, que pa- 
recian tener benefico influjo en los destinos del Almirante, para 
aprestar su armada y disponer su maravilloso viaje. 

Pero no habian terminado las tribulaciones de Colon. Ape- 



nas conocida en Palos la temeraria empresa, el terror y la des- 
confianza se apoderaron de la gente de mar, y a pesar de las 
ordenes reales disponiendo que las dos carabelas que tenia 
obligacion de tener aparejadas ese puerto por no se sabe que 
falta 6 delito, se pusieran inmediatamente a las ordenes del Al- 
mirante, fue tal la resistencia, que ni aun el comisionado de Sus 
Altezas, que vino autorizado para tomar los barcos que se juz- 
gasen convenientes y obligar a patronos y marineros a que se 
embarcasen, pudo vencerlas. 2 Que mucho que tal hicieran 
marinos habiles y valientes, pero ignorantes al fin y llenos de 
preocupaciones, cuando los celebres cosmografos de Italia y 
de Portugal habian dado la empresa como imposible? Las mas 
atrevidas navegaciones que se habian hecho hasta entonces, 
alejabanse poco de la costa. Los mismos descubrimientos de 
los portugueses, considerados con razon como asombrosos, se 
reducian a ir rodeando el continente africano, y aun no se ha- 
bia doblado el Cabo de las Tormentas. Lanzarse por un mar 
desconocido y que se consideraba como inmenso y lleno de 
horrores de todo genero, sin volver a ver tierra y con descon- 
fianza completa de jamas encontrarla; guiados, ademas, por un 
extranjero desconocido, era, en verdad, demasiado exigir a 
gente ruda, a quien no podia convencer la ciencia, ni someter 
la reflexion. 

En este momento critico aparece un hombre de sobresa- 
liente merito y a quien no ha hecho justicia la Historia. Este 
hombre es Pinzon. Jefe de una casa rica y considerada del pais, 
gran marino, experto y entendido, gozaba Martin Alonso Pin- 
zon del mayor prestigio 6 influencia con la gente de mar, a quien 
habia guiado muchas veces en los temporales, salvado en los 
peligros y socorrido en las necesidades. Hombre de gran cora- 
zon y de pensamientos elevados, comprendio facilmente a Co- 
lon y adopto con tal entusiasmo sus ideas, que logro comuni- 
carselas a sus hermanos, parientes y amigos. La empresa, hasta 
entonces tenida por descabellada, principio a considerarse ha- 
cedera desde el momento que un hombre de la posicion y for- 
tuna de Pinzon, no solo la daba calor y vehemente apoyo, sino 
que ofrecia embarcarse el primero y con el sus hermanos y pa- 
rientes. No hay testigo en el pleito varias veces citado, que no 



declare que sin los Pinzones, y especialmente sin Martin Alonso, 
no hubiera podido Colon armar sus carabelas, ni emprender su 
glorioso viaje. Anade Las Casas y otros historiadores, que 
Martin Alonso Pinzon, solo o con sus hermanos, presto al in- 
signe genoves el medio cuento de maravedis que necesito este 
para su octavo y para acabar de arreglar los barcos, pues no 
habia bastante con lo dado por la Corona y adelantado por San- 
tangel. 

No es, pues, dable negar una parte muy considerable de glo- 
ria, en esa portentosa empresa, al hombre ilustre que sin pedir 
deslumbradoras recompensas, expuso por ella su honra, su for- 
tuna y su vida, y tuvo tan decisiva influencia, no solo en los 
aprestos de la expedicion y en la expedicion misma, sino en 
medio de ese mar tenebroso, nunca hasta entonces explorado, 
donde su prestigio y su entereza salvaron acaso a Colon de gra- 
visimos peligros. 

2Empece esto en algo la gloria de Colon? No,  ciertamente, 
como la fama de Seleuco 6 de Antioco no dana, antes enaltece, 
la de Alejandro, ni la de Bernadotte y Massena la de Napo- 
leon. 

Dejemos al Almirante embarcado ya en la Santa Mauz'a, se- 
guido por la P in ta  y la N i n a ,  mandadas por Martin Alonso 
Pinzon y su hermano Vicente Yanez. Un  ilustre consocio niies- 
tro, el Sr. Fernandez Duro, os explicara harto mas elocuente- 
mente que yo, en una proxima conferencia, las vicisitudes y 
aventuras de sus gloriosos viajes y de su asombroso descubri- 
miento. 

Si el alto merito de Pinzon, de Deza y de otros favorecedo- 
res de Colon; si la misma excelsa y nobilisima figura de la reina 
Isabel no disminuyen ni en un apice la gloria sin par del Almi- 
rantu, no son tampoco parte a empanada en lo mas minimo los 
defectos que sin duda tuvo. •áLos hombres de genio, dice Vic- 
tor Hugo,  tienen, sin duda, originalidad exuberante, tienen 
defectos. No importa. Es  necesario tomar a esos hombres como 
son, con sus defectos, so pena de hacerles perder al mismo 
tiempo sus cualidades.•â 

Tuvolos Colon sin duda. ;Quien puede negarlo, si, como ya 
he dicho, no cabe en la debil naturaleza humana la perfeccion? 

3 



Pero esos defectos gravemente exagerados por sus emulos y 
sus contrarios eran, despues de todo, los propios de su epoca y 
de su nacion, eran algunos de ellos nacidos de sus propias emi- 
nentes cualidades, eran los restantes no absolutos, sino relati- 
vos al ser puestos en parangon con sentimientos verdadera- 
mente extraordinarios y que pudieramos calificar de sublimes 
de personas que estuvieron en inmediato contacto con el. 

Hasele motejado, por ejemplo, de codicia. Hay que notar, 
ante todo, que la preocupacion vulgar respecto a los originarios 
de Genova, era en aquel tiempo y en los posteriores tal, que 
era muy dificil que de el se hubiera librado, aunque hubiera os- 
tentado la generosidad y desprendimiento mas notorios. Eran 
entonces considerados los genoveses como lo han sido y lo son 
en el dia de hoy los judios en varios paises de Europa, y los 
chinos en America. Suponiase que todo genoves era codicioso, 
y que el numerario iba siempre a parar a sus manos. Buena 
prueba de ello son los dichos populares, los versos de nuestros 
grandes poetas. Dice, por ejemplo, Quevedo hablando del 
dinero : 

•áNace en las Indias honrado 
Donde el mundo le acompana, 
Viene a morir en Espaaa 
Y es en Genova enterrado.•â 

Y en otra co~nposicion famosa: 

*Buen andrajo cuando seas, 
Porque todo puede ser, 
6 provisi6n o decreto 
O letra de ginoves ..... •â 

Y los religiosos franciscanos escribian al cardenal Cisneros: 
•áQue V. S. trabaje con sus Altezas como no consientan venir a 
esta tierra ginoveses, porque la robaran e destruir&n.•â 

No es dable negar que Colon se preocupo mucho de las ri- 
quezas del mundo que habia descubierto, y que la busca del oro 
fue una de sus ideas mas fijas. Al recorrer las paginas de su Dia- 
rio se ve continuamente ese afan. •áCon la ayuda de Nuestro 
Selior no puedo menos de encontrarlo alli donde nasce•â, dice 
mas de una vez, y en mil formas ese concepto esta repetido en 
sus relaciones. 2Puede por eso achacarsele vulgar codicia y an- 



sia inmoderada de lucro? E l  historiador imparcial debe, en mi. 
concepto, afirmar que no. La elevacion de ideas y la superiori- 
dad de alma del gran navegante repugnan demasiado a esa sor- 
dida mezquindad. Consigna ademas laHistoria rasgos suyos, que 
revelan no solo generosidad y desprendimiento muy grandes, 
sino bondad y nobleza de corazon extraordinario. Baste citar 
su conducta con los que se le sublevaron en la isla de Jamaica, 
traicion verdaderamente tristisima, y de la que el mismo dice 
en una de sus cartas: •áAlzaronse en la Jamaica de que yo fui 
tan maravillado como si los rayos del sol causaran tinieblas. Yo 
estaba a la muerte, y me martirizaron cinco meses con tanta 
crueldad sin causa.•â Pues bien, a esos mismos rebeldes que de 
tal suerte le habian ofendido y maltratado, los tuvo presos y a 
su disposicion, y el no sOlo les dio inmediatamente libertad, con 
excepcion tan solo de su jefe e instigador Porras, sino que de 
lo que le entregaron luego en Santo Domingo, como parte de 
lo que le correspondia en las rentas de la isla, separo una gran 
cantidad para repartirla entre sus companeros de infortunio sin 
exceptuar a los rebeldes, que recomendo como a los demas a 
la generosidad y a la justicia de los Reyes. 

No habia, pues, codicia en Colon. Lo que habia en el eran 
dos grandes impulsos harto mas conformes a su noble caracter. 
E ra  el uno el naturalisimo deseo de hacer ver la importancia 
de los paises que iba descubriendo, importancia que a la sazon 
se traducia especialmente por las riquezas y el oro que dichas 
tierras produjeran. No hay que olvidar que todo el afan de los 
venecianos y genoveses de acercarse a la India por el mar Rojo, 
y de los portugueses por hacer directamente la navegacion do- 
blando el Cabo de las Tormentas, no tenia otro objeto que el 
de traer de esa riquisinia region los perfumes, las especias, y, 
sobre todo, el oro y las piedras preciosas. Todo el apoyo que 
el Almirante ansiaba lograr de la nacion y de los Reyes para 
extender y aumentar sus descubrimientos, dependia casi exclu- 
sivamente de las riquezas que descubriera. Su deseo de oro era, 
pues, un medio, mas que un fin; era una de las muchas palan- 
cas que su poderosa. voluntad aprovechaba para completar su 
glorioso descubrimiento. Pero no era solo eso. Colon, como 
todo hombre de genio, era algo sonador. Como el lo han sido 



casi todos los grandes hombres que ha producido la humanidad. 
El, cuya inmarcesible gloria habia de ser el Occidente, tuvo 
siempre fija la vista en el Oriente. Tenfala en dos conceptos. 
Era su idea nacida de un afortunado error, el encontrar cami- 
nando hacia Occidente una navegacion directa y relativamente 
corta al extremo Oriente. Pero ademas habia concebido su 
animo religioso y exaltado el pensamiento, verdaderamente 
grande aunque quimerico, de dedicar las grandes riquezas que 
pensaba acumular a conquistar la Tierra Santa y librar el sepul- 
cro de Cristo del poder de los infieles. E n  muchas de sus car- 
tas y relaciones esta expuesta esa idea, y hasta se apoya en pro- 
fecias que parecian asegurar que de Espana habia de salir quien 
llevara a cabo tan sagrada empresa. 

Hasele igualmente achacado el defecto de severidad excesiva, 
sin tener a mi ver bastante en cuenta el tiempo en que vivio, y 
lo que las conquistas en paises barbaros suelen por desgracia 
exigir. No hizo, por cierto, Colon lo que otros descubridores 
tenidos en general por humanos hicieron. No dejo, como Vasco 
de Gama, hundirse en el mar un buque lleno de tripulantes sin 
mandar una lancha en su socorro; ni mucho menos, como Al- 
fonso de Alburquerque, fue recorriendo costas y, ya matando 
habitantes, ya cortando a otros narices y orejas, sembro el te-  
rror y la desolacion por todo el pais. Sin que yo sincere en ab- 
soluto a Colon, hay que hacerle la justicia de que si no f u e  a 
veces blando en los castigos, era las mas veces impulsado por 
la necesidad; teniendo que imponerse el, extranjero y con poca 
autoridad, a gente aventurera e indocil y a salvajes mal aveni- 
dos con la inesperada invasion. 

Sucede, ademas, en esto de la crueldad, como con otro de 
los cargos que se hace al Almirante, y es el haber traido algu- 
nos indigenas de los paises descubiertos para venderlos como 
esclavos. Uno y otro cargo tienen poco de absoluto, dadas las 
costumbres de la epoca y las condiciones de una guerra de con- 
quista. Tras de la toma de Malaga, que tuvo lugar pocos anos 
antes del descubrimiento, se vendieron y repartieron no pocos 
moros prisioneros, y en el vecino reino de Portugal eran trai- 
dos como esclavos los indigenas de la costa de Africa, lo que, 
despues de todo, ha estado sucediendo en America hasta hace 



pocos anos. Nacieron especialmente esos dos cargos, de que 
tanto partido han sacado los enemigos de Colon, de la conipa- 
racion con dos personajes realmente excepcionalts, y cuya 
grandeza de alma y bondad y caridad cristianas, no solo fueron 
superiores a su epoca, sino que serian extraordinarios en cual- 
quier pais y en cualquier tiempo. Refierome a la gran reina 
D.a Isabel y al celebre Fr. Bartolome de Las Casas. Nada hay 
que decir de la primera que no hayan proclamado todos los 
historiadores antiguos y modernos, nacionales y extranjeros. 
Permitaseme, sin embargo, recordar algunas de sus palabras, 
para honra de nuestra Reina y de nuestra Nacion. •áMi volun- 
tad, decia, es proseguir en esta empresa y sostenerla, aunque no 
fuese sino piedras y penas, que en otras cosas no tan grandes 
se gasta mucho mas.•â Al saber que una partida de indios habia 
sido traida para venderlos como esclavos en Sevilla, exclamo: 

es 1). Cristobal Colon para disponer de mis subditos? 
Los indios son tan libres como los espanoles•â, y en sus instruc- 
ciones advertia al Almirante: •áNo habeis de traerme esclavos, 
pero si buenamente quisiere venir alguno por lengua con pro- 
posito de volver, traedmele.•â 

Respecto a Fr. Bartolome de Las Casas, conocidisimo es de 
todos su cela, que un distinguido historiador religioso no duda 
en calificar con razon de indiscreto, en favor de los indios. 
Llevo a tal punto su exageracion en eso, que no solo prorrum- 
pio en vioientas acusaciones hasta contra los padres Jeronimos 
que, como asesores, le habia asignado el cardenal Cisneros al 
nombrarle protector de los indios, sino que propuso emplear 
esclavos negros en los trabajos de campo y de mineria para ali- 
viar a los indigenas. D e  tal suerte ofusca la pasion; icomo si los 
negros no fuesen hombres de igual suerte que los naturales de 
America! Flamencos y genoveses tomaron el asiento o contrato 
de la traida de negros; de modo que no fueron espanoles los 
que introdujeron en las Indias ese vergonzoso trrifico, por for- 
tuna abolido. No tardo en conocer Las Casas su error, pero el 
mal estaba hecho. De todas suertes, el celo y la caridad del 
Obispo de Chiapa fueron realmente asombrosos, y ese mismo 
celo le hizo ser a menudo injusto, apelando a los terniinos mas 
violentos y agresivos contra los pobladores espanoles y contra 



el mismo Colon, llegando a tanto en esto que, al referir el es- 
tado de amargura y pobreza en que se hallaba el Almirante 
cuando murio en Valladolid, atribuye tantas penalidades y 
desdichas a •álos agravios, guerras e injusticias, captiverios y 
opresiones ..... y privacion de propia y natural libertad, y de: in- 
finitas vidas .... que hizo y consintio hacer absurda y desorde- 
nadamente~,  que tales y tan duras son las propias palabras del 
protector de los indios, y hasta tal punto su amor a estos le 
hizo ser cruel e injusto con el descubridor del Nuevo Mundo. 

Dificil es defender a este como politico y hombre de go- 
bierno. Sus mismas cualidades insignes le hacian poco a propo- 
sito para ello. Su indomable energia y su asombrosa pertinacia, 
que formaban parte esencial de su genio y de su grandeza, se 
compaginaban mal con el gobierno de paises nuevos, a donde 
acudian gentes aventureras, codiciosas y mal avenidas con la 
obediencia y la disciplina. Cierta suavidad y espiritu de transi- 
gencia hubieran sido acaso mas convenientes. E n  todo caso, 
fuera evidente sinrazon sostener que eso disminuye en nada la 
gloria y el nombre insigne del gran descubridor. 

Menos aun ha de influir en su fama la especie vertida por al- 
gunos de que su merito no es grande porque otros habian lle- 
gado a America antes que el. Suponiendo que los islandeses, 6 
los chinos, 6 los normandos abordasen por casualidad a la ex- 
tremidad septentrional de aquel continente, importancia 
tiene eso para la Historia ni para la civilizacion? {Que influen- 
cia tuvieron esos viajes en la marcha de la humanidad? En  
cambio, (que inmensas consecuencias no tuvo el descubrimiento 
de Colon? Ello es, senores, que cuando Colon propuso su idea, 
todos la tuvieron por imposible, y cuando la realizo dijeron que 
era ya conocida. Y es que todo lo que encuentran los hombres 
de genio suele ser tan sencillo, que todos creen que lo hubie- 
ran encontrado; que la belleza del genio consiste en que el se 
parece a todos y nadie se parece a el. 

Pero, dando de barato que todos los defectos que le han 
achacado fueran ciertos, lque importa eso para la alta mision y 
el incomparable merito del gran Colon? {Que consecuencias 
han traido al mundo sus defectos? {Que resultados, en cambio, 
para la cultura, para la civilizacion, para el progreso de la hu- 



inanidad han traido sus excepcionales dotes, su inteligencia, su 
voluntad y su genio? 

Debe la Historia tributar sus entusiastas elogios a Colon, 
personificacion excelsa del genio, del estudio, de la constancia 
y de la fe; simbolo insigne de la paciencia, que, segun un escri- 
tor celebre, la paciencia es el genio, como es tambien atributo 
de Dios: Fatiens quia ~ t e r n u s .  Pero ha de reconocerse al mismo 
tiempo que no es dado a la humana condicion sustraerse de las 
debilidades y flaquezas inherentes a esa condicion misma. El 
que de ellas estuviere libre en absoluto no seria hombre, y aun 
en esa lucha de lo bueno y de lo malo, de lo rastrero y de 
lo elevado, de lo verdadero y de lo falso, es en lo que a mi ver 
estriba el merito, la virtud, la grandeza, el genio, todo lo noble, 
todo lo sublime a que puede aspirar la humana naturaleza. 

Tal Iue el verdadero caracter de Colon. Su grandeza tanto 
como de su propio genio resulta de la contradiccion, de la lucha 
en que su alma magnanima se templo al calor de su ferrea volun- 
tad y de su conviccion profunda. Jamas acaso se ha visto en la 
Historia un triunfo semejante del teson y de la constancia, pues- 
tos al servicio de una altisima inteligencia y de una sublime 
idea. 

Pobre, desconocido, extranjero en todas partes, porque su 
verdadera tierra era el mar y su verdadera patria la que le pro- 
porcionara medios de realizar su colosal empresa, le vemos 
errar de nacion en nacion, de corte en corte, sin lograr excitar 
mas que la incredulidad y el menosprecio de los sabios, la burla 
de los cortesanos, la risa y la befa del vulgo, que le tenia por 
demente 6 por maniatico. Y sereno e imperterrito el hombre 
de la capa raida, corno le llama un antiguo escritor, firme como 
una roca combatida por la tempestad, siguio anos y anos sin 
cejar ni un punto en sus propositos, sin desistir de su predica- 
cion continua y obstinada, sin disminuir ni en un apice sus con- 
diciones. Ni el prestigio de los mas celebrados claustros, ni la 
purpura de los Prelados, ni la pompa d z  la Corte, ni el mismo 
esplendor del Trono le conmovieron jamas ni le intimidaron. 
Con sus canas aun prematuras y con su pobre traje iba ofsecien- 
do mundos y tesoros, y con la fuerza de su genio y de su volun- 
tad indomable logro hacerse oir de los grandes y aplaudir de 



los doctos, y respetar de los ignorantes, y negociar con los 
Reyes e imponer sus condiciones, y armar sus carabelas, y Ile- 
gar con ellas a esas tierras desconocidas, a ese nuevo m u ~ d o  
que su genio habia adivinado. 

Pero con ser su genio tan elevado y su voluntad tan podercm, 
podido realizar Colon su magnifica obra sin el con- 

curso de una Reina como Isabel y de una Nacion como Espana? 
2No hubo algo de providencial en esas grandes figuras del Almi- 
mirante y de la Reina, y en la conducta del pueblo de Castilla? 
Hubolo sin duda alguna. Para negarlo seria necesario suponer 
que la Historia es una mera relacion de hechos sin conexion ni 
enlace, que los sucesos se realizan sin razon y sin motivo; seria 
necesario negar las leyes historicas, que del mismo modo que 
las leyes fisicas, han sido trazadas por el Supremo Hacedor. La 
intervencion de la Providencia en los acontecimientos humanos 
es, en mi sentir, innegable; pero, entiendase bien, una interven- 
cion inediata que deja completatnente a salvo la libertad hutna- 
na, las causas naturales, los fueros de la voluntad y de la razon. 

No hacz mucho que desde este mismo sitio, y al tener la honra 
de hacer el resumen de la luminosa discusion que sobre los 
metodos historicos tuvo lugar el pasado ano, os exponia con 
alguna extension mis opiniones sobre este asunto, y os demos- 
traba, o al menos creia demostraros la verdad de estas ideas, 
en tni anejas y arraigadas. 

El hombre, en virtud de su libertad, elige entre los diferentes 
impulsos que le soiicitan. Cada una de sus acciones individuales 
es perfectamente libre y espontanea; pero las acciones de los 
unos se compensan con las de los otros, y ~ ~ i s t a s  en grande escala 
y en conjunto principian a divisarse las reglas generales. Cuanto 
mas se extiende el numero, el espacio y el tiempo, mas percep- 
tibles se van haciendo esas reglas que, tomadas a su vez en con- 
junto, constituyen las eternas leyes de la Providencia, que por 
las sendas del progreso conducen a la humanidad hacia lo ver- 
dadero, lo bello y lo bueno, fin supremo del hombre y de la His- 
toria. 

Dada la idea de Dios, es imposible negar la idea de Provi- 
dencia; y que esta ha de dirigir la humanidad hacia el progreso 
y el bien por tnedio de la libertad, consecuencia es tambien 



necesaria de la idea de los atributos esenciales del Todopo- 
deroso. 

Cualquiera que sea la teoria que se admita, sea la creacion 
natural, sea la hipotesis de Darwin, es lo cierto que es imposi- 
ble negar el progreso y la evolucion lenta, pero sucesiva, y 
tendiendo siempre hacia el adelanto y la mejora que se ha ido 
desarrollando en el transcurso de los siglos. Camina esa evolu- 
cion, ese progreso por medio de flujos y reflujos corno las ma- 
reas del Oceano, pero cada retroceso lleva en si los germenes 
latentes de adelantos mayores, germenes que se desarrollan en 
esas epocas de atraso para dar despues frutos mas y mas precia- 
dos, como suele el barbecho, que al dar descanso a la tierra y 
al rehabilitar sus elementos productivos, prepara inas abundan- 
tes cosechas. 

E s  un hecho innegable que la civilizacion va caminando, des- 
de los primitivos tiempos historicos, siempre de Oriente a Occi- 
dente. Con gran razon dice Cantu, que asi corno el griego y el 
latin perdieron el derecho de lenguas madres, los egipcios y los 
persas han perdido el de llamarse pueblos primitivos, y que la 
India, y acaso el extremo Oriente, les han precedido. Desde 
esos remotos paises del Asia fue avanzando la cultura por la 
Asiria, la Caldea, el Egipto a Grecia, y desde Grecia a Roma, 
y desde Roma a toda la Europa, y senaladamente a Espana, 
pais el mas occidental del continente. Era por esta razon debido 
a Espana el civilizar el gran continente occidental. 

Se  ha supuesto por algunos que Espana no se hallaba en bue- 
nas condicionnes para emprender con Colon su glorioso descu- 
brimiento, y que ni su marina ni sus circunstancias como nacion 
eran idoneas para ello. 

Ni Francia recien salida de una tutela y amenazada por el 
Imperio y por la Espana; ni Inglaterra bajo el peso de la te- 
rrible guerra de las Dos Rosas, sin industria y sin marina; ni 
Alemania, sumida en completa anarquia, hubieran podido aco- 
meter esa empresa facilmente. Venecia, Genova y Portugal ya 
hemos visto que la rechazaron. La Historia se ha encargado de 
consignar la osadia, el teson, el verdadero heroismo de los espa- 
noles en la conquista y civilizacion del Nuevo Mundo. 

E n  cuanto a la marina espanola, ya desde los siglos XII y XIII 



se distinguio en arriesgadas expediciones maritimas. Por el fuero 
de Zarauz de 1237, se ve que se dedicaba a la pesca de la balle- 
na. En la conquista de Sevilla, en el sitio de Algeciras y en el 
de Gibraltar, en la guerra maritima contra Aben-Juseph, Rey de 
Marruecos, hizo brillante papel. Empleaban los Reyes de Fran- 
cia naves espanolas, y los de Inglaterra celebraban tratados con 
las villas del mar cantabrico. Doce galeras castellanas destro- 
zaron en la batalla de la Rochela a treinta y seis buques ingle- 
ses, y por primera vez usaron de la artilleria en el mar. Don 
Diego de Mendoza, Almirante de Castilla, batio a los portugue- 
ses, y el Conde de Buelna a los ingleses, al empezar el siglo xv. 

La conquista de las Canarias, intentada por aventureros cas- 
tellanos y llevada a cabo por Juan de Betancourt en nombre de 
los Reyes de Castilla, tuvo lugar poco antes. Y aqui es muy de 
notar un hecho itnportante y que tiene gran actualidad en estos 
momentos, y es que la costa de Africa, senaladamente el Rio 

e Oro y la Guinea, fueron e ploradas por los espanoles antes 
ue por los portugueses ni or ninguna otra nacion. Cita el 

o Cappa en su notable obra BstztztdZos cvitz'cos acerca 
de la domi~acion espanola en America, un libro titulado Fenix 
de las maravillas del or6e, de la que transcribe este conclu- 
yente parrafo: •áUn navegante catalan, D. Jaime Ferrer, habia 
llegado en el mes de Agosto de 1346 a la embocadura del Rio 
de Oro, cinco grados al Sur del famoso Cabo de Non, que el 
infante D. Enrique se lisonjeaba haber hecho que doblasen por 
primera vez los navios portugueses en 1419.p Y mas adelante 
anade : •áLargo tiempo antes de los nobles esfuerzos del infante 
D. Enrique y de la fundacion de la Academia de Sagres, diri- 
gida por un piloto cosmografo catalan, Maese Jacome de Ma- 
llorca, habian sido doblados los cabos Non y Bojador (1).  

(1) P. Ricardo Cappa: obra citada; primera parte: Colbn y los espanoles; apendice 1." 
Edicion de Madrid, 1889, pPg. 334. Atribuye el P. Cappa el libro a que se refiere al 
celebre Raimundo Lulio, y en eso hay sin duda un grave error, que acaso sea errata de 
imprenta. Sabido es que ese insigne mallorquin nacib en Palma hacia 1235, y que murio 
en 3 de Junio de 1315, tras de una larga vida llena de glorias y de amarguras y de las 
mas extranas vicisitudes. Mal podia hablar, por tanto, de sucesos acaecidos a mediados 
del siglo xrv y principios del xv. E n  todo caso no cabe duda de que las relaciones co- 
merciales del Reino de Aragon y senaladamente de las Islas Baleares con las Canarias 
y Costa Occidental de Africa, fueron muchas y frecuentes en el siglo XIV, segiin consta 



Pero no fue solo eso; hacia 1395 Betancourt, con una fra- 
gata, recorrio desde Cabo Cantin hasta el mismo Rio del Oro, 
mas alla del de Bojador, reconociendo y cobrando contribucio- 
nes en el pais, adquiriendo, por tanto, Castilla cierta posesion 
en la costa de Africa. Esta navegacion continuo con mucha ac- 
tividad durante todo el siglo xv, habiendo viaje que valio a su 
dueno diez mil pesos oro. Los Reyes de Castilla siempre consi- 
deraron aquellas tierras como de su dominio, y asi D. Juan 11 
dice a D. Alonso V de Portugal en 1454, que sus subditos ve- 
nian con sus mercaderias de la tierra que llaman Guinea, •áque 
es de nuestra conquista•â; ylos Reyes Catolicos, en su provision 
de 19 de Agosto de 1475, declaran que •álos Reyes de Esparia 
tuvieron siempre la conquista de Africa y Guinea, y llevaron el 
quinto de cuantas mercaderias en aquellas partes se rescataban.•â 
Y no se limitaban a decirlo, sino que nombraron receptores y 
escribano mayor •áde las naos que se armaron para el trafico de 
Guinea e aun adelante de la Sierra Leona•â, y mandaron en 1478 
que se hicieran armamentos maritimos para proteger dicha na- 
vegacion. Vese, pues, que durante largo espacio de tiempo es- 
tuvieron los Reyes de Castilla en posesion legitima de esos te- 
rritorios de Africa y Guinea que espafioles descubrieron; y que 
habiendo pasado por convenio a Portugal y cedidos segunda 
vez a Espana, vuelven al cabo de tantos anos a estar nueva- 
mente en litigio. 

Dispensadme, senores, esta digresion que no creo completa- 

por los datos inAditos, fruto de diBgentes investigaciones, que me ha facilitado el dis- 
tinguido arqueologo mallorquin D. Gabriel Llabres, y que muy de veras le agradezco. 

Esos datos tan interesantes como autenticos, son los siguientes: 
1342.-Salen desde Mallorca por Canarias varias naves capitaneadas por Fernando 

Dezvaler, quien a su regreso emprende un viaje a Ia Tartaria y tierras del gran Kan. 
Un companero suyo regresa de este viaje transcurridos mis de cuarenta anos. 

1346.-El ro de Agosto de este aiio sale de Mallorca con rumbo al Rio del Oro, el 
navegantc Jaime Ferrer. Nada se supo de la expedicion que permaneciera ignorada d 
no haberla consignado en su Atlas de 1375, el cartografo Jaffuda Cresques gloria de 
Mallorca, y director que fue de la Academia nautica da Sagres. 

1346.-Setiembre y Octubre. Pedro VI de Aragon escribe al Gobernador y Jurados 
de Mallorca recomendandoles que favorezcan al Prinaipe de la Fortuna, que va a la 
Isla A proveerse de naves y galeras para conquistar las islas nuevamente halladas. En- 
cargales que le vendan a dicho Principe cuantos cautivos canarios necesite. 

1392.-Un fraile mallorquin, dominico, fr. Alsina, empena varias alhajas antes d.e 
embarcarse para Canarias de donde habia sido nombrado Obispo. 

Todo eso consta por documentos fehacientes que publicara en breve el Sr. Llabres. 



mente inoportuna, y para terminar este asunto, anadire sola- 
mente que la aguja nautica era conocida en Espana antes de su 
supuesta invencion en Italia; que se construian en nuestra pa- 
tria bajeles para toda Europa; que las pescas de los vasconga- 
dos se extendian de las costas de Irlanda hasta Terranova y 
acaso al Canada; y que la escuadra que acompano a la princesa 

Juana a Flandes constaba de 1 2 0  naves, armada solo infe- 
rior a la famosa Invencible. 

Pero ni en la riqueza y prosperidad de la Nacion, ni en la 
fuerza de su marina consistio el apoyo dado para el descubri- 
miento, ni el vigor desplegado para la conquista. Consistio es- 
pecialmente en las grandes cualidades de su Reina, y en la ge- 
nialidad y caracter del pueblo espanol representado en todas 
sus clases, estados y condiciones. 

E s  espectaculo maravilloso y digno de fijar la atencion de la 
Historia, el que presentan los pueblos todos de la Peninsula 
espanola al terminar su mision historica de arrojar los moros de 
su territorio, despues de haber servido de valladar a Europa, y 
de haberla salvado mas de una vez de la irrupcion agarena. Ara- 
gon, que es el primero, se lanza sobre el Mediterraneo; y Cor- 
cega, Cerdena, Sicilia, Napoles y hasta Constantinopla y Gre- 
cia y Asia, son teatro de sus conquistas y de sus asombrosas 
hazanas, y Roger de Lauria proclama, que ni los peces pueden 
pasar por aquellos mares sin ostentar las barras de Aragon. Si- 
guele Portugal, y desde su Algarbe se arroja sobre el Algarbe 
africano ; Africa es su lote, y por primera vez reconocen aquel 
enorme continente, y conquistan sus costas y atraviesan la te- 
merosa zona torrida y doblan el espantoso Cabo de las Tor- 
mentas, y, entre gloriosas aventuras, llegan al fin a la India, ter- 
mino suspirado de sus afanes. Quedaba Castilla, su territorio era 
mas vasto, su enemigo nias fuerte, su conquista mas dificil, pero 
apenas Granada empieza a ceder, y su caida se ve segura, se le 
presenta una aventura mas grande, mas atrevida, mas maravi- 
llosa que las de sus hermanas Aragon y Portugal, con serlo 
tanto. Su ley historica la impelia, su mision providencial tenia 
que cumplirse. Y asi, mientras la opulenta Genova, y Venecia 
la poderosa, las Republicas maritimas por excelencia; mientras 
Inglaterra y Portugal mismo, a pesar de su afan de viajes y des- 



cubrimientos, rechazan al navegante insigne, y no encuentra 
apoyo ni en los Reyes, ni en los Senados, ni en la opinion, y 
solo repulsas y befa por todas partes, en Castilla encuentra 
desde el principio amigos y protectores de todas las clases so- 
ciales. Encuentra tambien enemigos, quiza afortunadamente 
para su gloria; que en la lucha y en el combate se templan los 
grandes caracteres y los verdaderos genios. Pero el numero de 
sus amigos y admiradores crece: porque en Castilla el corazon 
y el sentimiento dominan, y para comprender el genio como 
para emprender grandes hazanas, mas que la razon fria y positiva 
hace falta sentimiento y corazon. La Espana que habia resistido 
a los romanos, y suciimbido en Sagunto y en Numancia y ven- 
cido en Covadonga y en Sobrarve; la Espana que habia de lu- 
char con Napoleon, tenia que comprender al insigne marino, y 
seguirle en su maravilloso viaje, y emprender despues de el 
aquella serie de temerarias y asombrosas aventuras que se llama 
la conquista de las Indias. 

La mas ilustre nobleza representada por el Duque de Medi- 
naceli, que durante dos anos le hospeda en su casa, y le pro- 
tege, y por el Marques de Moya que le da alientos; el alto clero 
que por el cardenal Mendoza le introduce con los Reyes y por 
Fr. Diego de Deza le da albergue y sustento y poderoso apoyo 
en Salamanca; los altos funcionarios como el Contador Mayor, 
Quintanilla, y Juan Cabrero y el Secretario Santangel, cuyas 
eficaces gestiones he referido; damas ilustres como D.a Beatriz 
de Bobadilla o influyentes como Juana de la Torre, que le 
ayudan y patrocinan; las notabilidades cientificas, que si le 
rechazan en Cordoba, le aplauden y le recomiendan en San Es- 
teban, en Valcuevo y en Salamanca; la clase media a que per- 
tenecian Martin Alonso Pinzon y sus hermanos, que mas que 
otro alguno contribuyerori al buen exito de su empresa, y el 
fisico de Palos, Garci Hernandez, y el Dr. Chanca, decididos y 
muy utiles sostenedores de sus ideas; y luego las clases mas hu- 
mildes, los religiosos mendicantes, viva encarnacion del pueblo 
en aquella epoca, Fr. Juan Perez, su entusiasta y siempre leal 
amigo, Fr. Antonio de Marchena, su sabio defensor, su pala- 
din esforzado, el buen Padre Gricio y hasta el obscuro vecino 
de Palos, Juan Rodriguez Cabezudo, todos estos nombres que 



constituyen la completa escala social de la nacion en aquel 
tiempo, grandes y humildes, nobles y plebeyos, sabios e igno- 
rantes, ricos y pobres, agrupanse al lado de Colon y le dan am- 
paro 6 consuelo, amistad o fuerza; y con ellos y por encima de 
todos la gran Reina, la incomparable Isabel, le fortifica pri- 
mero con la esperanza, le sostiene luego con su proteccion, y, 
por ultimo, en situacion todavia critica para su trono, le da las 
naves y los •’ondos y hasta sus joyas, si es preciso, para realizar 
el maravilloso descubrimiento, tenido en los demas paises por 
imaginario y absurdo. 

Solo un alma tan noble y tan elevada como la de la Reina de 
Castilla, solo un corazon tan excelso pudo comprender al gran 
Colon; solo el caracter heroico y el espiritu entusiasta de la na- 
cion espafiola fueron capaces de adivinar su genio. La mision 
historica de Espafia se tenia que cumplir, y por eso providen- 
cialrnente vino C o l h  al unico pais que podia realizar su gran- 
diosa empresa. 

Por eso podemos, para concluir, decir con legitimo orgullo, 
que el descubrimiento de America, •ála mayor cosa, despues de 
la creacion del mundo, sacando la encarnacion y muerte del 
que lo crio•â, segun la feliz expresion de Gomara, fue debido al 
genio y a la voluntad de Colon, al corazon de Isabel y al es- 
fuerzo y espiritu levantado del pueblo espanol. 
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Cuando me invitaron a tomar parte en esta serie de lecciones 
que conmemoran el cuarto Centenario del descubrimiento del 
Nuevo Mundo, al pronto me arredro (en toda verdad lo digo) 
mi incompetencia para alternar can los sabios especiales que 
me han precedido y me seguiran, alumbrando con su doctrina 
y su palabra los espacios de la ciencia americanista. Solo cobre 
animos al recordar que los origenes del descubrimiento de 
America-el suceso mas grandioso que presenciaron los siglos, 
despues de la Encarnacion del Hijo de Dios-estan intima- 
mente ligados a los anales de la Orden de Menores, o, para 
decirlo en estilo llano, de los frailes Franciscos, cuyo distintivo, 
el cingulo de nudos, rodeo la cintura del terciario Cristobal 
Colon. 

Diez anos hace que corre impreso un libro mio, prenda de mi 
devocion, a la vez mistica y humana, al Santo de Asis: a aquel de  
quien pudo decir Emilio Castelar con frase inspirada y magni- 
fica, que •áimpulso a la tierra en su carrera por el espacio, y 
acerco a nuestras manos los apartados cielos donde se transfi- 
gura la conciencia•â; a aquel a quien Isabel la Catolica, a punto 
de morir, llamaba •á AZfeeyex maraviZZoso a'e nuesLLyo Senor Je- 
sucristo•â. Solo el libro a que aludo puede servirme de excusa, 
ya que no de justificacion, para venir a hablaros de la influen- 
cia de los Franciscanos en el destino de Colon y en los aconte- 



cimientos que juntaron, bajo los auspicios de Espana, ambos 
hemisferios del globo terrestre. 

S i  hubiBsemos de ver en el desenvolvimiento historico el re- 
sultado de los juegos del azar ; si no creyesemos que hay e ,1 la 
historia ocultas leyes de afinidad que regulan los hechos, diria- 
mos que en otra Orden religiosa cualquiera pudo Colon, lo 
mismo que en la Franciscana, encontrar eficaz cooperacion y 
auxilio. Mas no pongamos en duda ni un instante esa razon in- 
manente de la historia universal, esa armonia suprema que do- 
mina el fragor de tempestad de las epocas mas perturbadas: no  
repitamos aquella angustiosa interrogacion de Claudiano , el  
poeta de la decadencia: 

E n  romance: •áUna duda cruel tortura a veces mi espiritu: 
me pregunto si los dioses se enteran de lo que en la tierra su- 
cede, o si, al contrario, el inundo fluctua sin direccion entregado 
a la casualidad.•â Nuestra fe, no ya en la bondad divina, sino en 
la belleza armonica del mundo, nos ensena que no fluctua sin 
direccion, que no lo vemos como incoherente pesadilla, y que 
cuanto mas lo contemplemos, mas resplandecera ante nuestros 
ojos la inmensa cadena de oro de que hablaba Jordano Bruno, 
cadena que enlaza entre si los fenomenos al parecer dispersos, y 
mejor distinguiremos el designio que todo lo concierta y el po- 
der superior que impulsa al hombre mas alla de lo que pudo 
sonar nunca, y mejor comprenderemos, como lo comprendia 
Leibnicio, que •álo presente esta en cinta de lo futuro, y en lo 
actual se cifra lo porvenir??. 

Para manifestar como estas afirmaciones optimistas son apli- 
cables al asunto que trato, permitidme que en sucinta resena os 
traiga a la memoria algunos antecedentes de la Orden francis- 
cana, de sus tradiciones, significacion y caracter propio. 

La milicia suscitada por San Francisco de Asis es a la ardiente 
ebullicion religiosa de la Edad Media lo que a la catedral gotica 
sus caladas, transparentes agujas; la ultima expresion de un 
ideal; la quinta esencia mas sutil y exquisita del misticismo. Con 



San Francisco, la Edad Media asciende el postrer peldano que 
la separa del cielo; y como ya no puede subir mas; como el sol 
llego a su cenit, solo le resta partirse en infinitos rayos que 
alumbren y calienten la tierra, y fecundicen los germenes con- 
tenidos en sus entranas. Asi vemos que desde San Francisco 
todo se transforma, todo se renueva, todo sufre una crisis pre- 
paradora de otros tiempos que ya despuntan. La pintura suelta 
su vieja crisalida bizantina, y revolotea libre por las creaciones 
de Giotto: la arquitectura, abrumada bajo la maciza boveda ro- 
~nanica, se yergue y se rasga en atrevidas ojivas : la poesia, en- 
carcelada en las cortes y arambicada por los trovadores, rompe 
sus grillos y desciende al pueblo, fuente de Juvencio de toda 
literatura: la naturaleza se rehabilita y el feudalismo vacila en 
su pedestal de hierro. Y estas metamorfosis son fruto, no de la 
influencia indirecta, sino de la inmediata accion del Santo. 
escenas reproduce la nueva falange de pintores? La leyenda 
franciscana, los desposorios de San Francisco con la dama Po- 
breza. se afirma la nueva arquitectura, el templo ojival 
con su rosa mistica y sus aereas torres? E n  los conventos fran- 
ciscanos, en el sepulcro de Asis. (Que cantan los poetas precur- 
sores de Dante? Los extasis, los milagros del pobrecillo Fran- 
cisco. c Cuando recobra la naturaleza sus fueros y vuelve a 
acariciarla el soplo del amor? Cuando Francisco liberta a la tor- 
tola del cautiverio y al cordero del cuchillo, y ,  nuevo Orfeo, 
reconcilia a la fiera con el hombre. E l  verbo que se eleva para 
maldecir a los tiranos, de boca franciscana sale : los frailes son 
emisarios del pensamiento patriotico, y ,  a su voz, Italia ad- 
quiere esa conciencia de si misma que rescata a las naciones. 

Con esto solo ya seria portentosa la obra del Serafin en carne 
humana; pero otros aspectos hay en ella que ahora nos impor- 
tan mas. Suscitar poetas, pintores, arquitectos, tribunos, peni- 
tentes y virgenes que hicieron del claustro plantel de azucenas, 
es lo que en la obra de San Francisco corresponde al amor, a la 
voluntad, al sentimiento ; es la parte estetica del niovimiento 
franciscano. Veamos el reverso, la otra faz, la practica y cien- 
tifica. 

No podia la idea de San Francisco, tan activa para inflamar 
los corazones, quedar infecunda en el orden de la especulacion 



racional; ni podia carecer la Orden de filosofia propia, de un sis- 
tema metafisico nuevo o renovado y adecuado a su concepto 
del mundo natural y sobrenatural, de la realidad entera. E n  la 
Orden de San Francisco, del crucificado moral, del poeta sooe- 
rano, del partidario del espiritu vivo contra la letra muerta, era 
donde habian de surgir los filosofos del amor, los grandes misti- 
cos. Asi como en los mares del globo ruedan dos corrientes 
principales, la del golfo y la polar, la vasta extension de la filo- 
sofia ortodoxa de la Edad Media se reparte en dos direcciones: 
la mistica y la dogmatica, que encarnan respectivamente Fran- 
ciscanos y Dominicos. La filosofia mistica es el supremo esfuerzo 
del hombre para abarcar lo infinito: tiene alas como de paloma: 
con impulso delirante quiere ascendera las estrellas: vuela, corta 
el  aire, agota su vigor, aletea rendida ..... y baja a descansar en 
la humilde tierra, donde recoge el sustento.-Asi la filosofia 
mistica, comprobando que lo infinito no cabe en nuestra razon, 
al caer exhausta del tercer cielo adonde por el amor logro subir, 
recobra su puesto en la tierra por medio del criticismo escep- 
tico, padre del metodo positivo y experimental, a que se deben 
los adelantos de la Edad moderna. 

Este natural proceso ideologico siguio el pensamiento fran- 
ciscano, y en la Urden, al lado del radiante y artistico genio de 
San Buenaventura, alma gemela del alma de Platon, se alzan 
los que podriamos llamar liantianos de la Edad Media, los pen- 
sadores nominalistas, ariete del escolasticismo, enemigos de va- 
nas palabras y artificiosas clasificaciones ; los nominalistas, que 
tal vez no han sido sobrepujados en osadia por ningun positi- 
vista moderno. Para demostrar cuan estrechamente se enlaza 
el misticismo con las tendencias positivas, bastaria recordar el 
hecho de que el filosofo franciscano por excelencia, el Doctor 
Sutil,  Dunsio Escoto, fue el hombre mas versado de su epoca 
en  ciencias naturales, el mas profundo matematico, el precur- 
sor de Newton, Leibnicio y Wolfio en resolver varios problemas 
de fisica y geometria; pero la significacion de Escoto en este 
concepto es tnenor que la del portentoso franciscano Rogerio 
Bacon. 

No he de probar a aislar en Kogerio Bacon la verdad y la le- 
yenda. Quitadle todo, hasta el ser, en el lenguaje familiar espa- 



nol, tipo clasico del ingenio tnediante la invencion de la polvora; 
negad o triturad los pasajes de sus escritos, de los cuales se 
desprende que aquel fraile del siglo XIII no solo invento la pol- 
vora, sino la navegacion por el vapor, los ferrocarriles, los glo- 
bos aerostaticos, los puentes colgantes, la linterna magica, el 
telescopio, el microscopio ...; sonreid al leer en ingenuas croni- 
cas que Fray Rogerio consiguio burlar al diablo, porque el dia- 
blo era menos listo que Fray Rogerio ... y con que le dejeis tan 
solo lo que no se le puede regatear, el merito de haber sentado 
terminantemente los principios hoy canonizados, el metodo ex- 
perimental filosofico, que no se limita a observar los fenomenos, 
sino que los provoca y reproduce a fin de conocer sus leyes, 
basta para confirmar lo que me interesa que resalte aqui: que 
ya desde el primer siglo de su fundacion, con increible rapidez, 
habia recorrido la Orden franciscana el ciclo entero de la espe- 
culacion filosofica, y el misticismo, como la paloma despues de 
remontarse y rendirse, descendia a recoger el grano en el surco, 
y por ley ineludible, al extatico San Buenaventura habia suce- 
dido el analitico Escoto, y de este se habia engendrado Rogerio 
Bacon, el positivista; siendo de advertir que todos tres fue- 
ron pensadores ortodoxos; que lo que voy refiriendo no es la 
historia de ninguna herejia, y que el espiritu de Escoto y 
Bacon, aquel tenido por venerable, este muerto en olor de 
santidad, debio perseverar en la Orden, y persevero, como ve- 
remos. 

Nadie puede negar el predominio de este espiritu en los Me- 
nores. Comparad a la Orden de San Francisco con otras dos 
poderosisimas, que quiza podrian sernos mas simpaticas a fuer 
d e  espanolas. olvidar que en las milicias de Santo Do- 
mingo de Guzman y San Ignacio de Loyola descollaron varones 
eminentes en sabiduria, astros de primera magnitud, todo un 
Santo Tomas de Aquino? Pero notad que lo que representan 
principalmente Ilominicos y Jesuitas es la defensa del dogma, 
la confutacion de los herejes, la sumision de la sociedad civil al 
poder eclesiastico, la unidad religiosa, inconsutil como la tunica 
de Cristo. Si suponemos a cada una de las tres magnas asocia- 
ciones religiosas representadas por un individuo que encarfie 
sus tendencias, diriamos que la de Santo Domingo la simboliza 



un habil dialectico, martillo de herejes; la de San Ignacio un 
politico profundo, dominador de tierras y almas, y la de San 
Francisco un misionero, que sale a predicar las verdades de la 
fe y vuelve trayendo en sus alforjas de mendicante las conquis- 
tas de la ciencia. 

No quisiera que sonasen mis palabras de un modo exclusivo 
y estrecho, ofensivo para alguna de las grandes asociaciones re- 
ligiosas. Ea brevedad que me imponen los limites de esta lec- 
tura, me manda trazar lineas generales, y desdenar los aspectos 
parciales y relativos de la cuestion. Ni es ni puede ser mi pro- 
posito sentar que unicamente los Franciscanos tuvieron misti- 
cos, filosofos de la naturaleza y misioneros, pues tambien en las 
demas Ordenes los hubo; solo indico que en la Franciscana se 
ha de buscar su representacion mas saliente, adecuada a los 
fines especiales de la Orden y a la originalisima personalidad 
del fundador. E l  cual, al dar a sus frailes esta consigna: Su, miei 

&Zi, spavgetevi pez mondo e annunziate Za pace! les infundii> 
el anhelo de la aventura geografica, e hizo de ellos los caballe- 
ros andantes de la humanidad. Era el espiritu de San Francisco 
todo expansion, todo irradiacion comunicativa; y como suele 
ocurrir a los grandes genios innovadores, Colones del mundo 
psiquico, la tierra conocida le venia angosta, la grey humana era 
escasa y reducida para su apostolico celo, y San Francisco ne- 
cesitaba paises nuevos adonde llevar la locura de la cruz, y 
nuevas almas donde trasvenar la efusion de su caridad subli- 
me,  grabando con fuego el nombre de Cristo. Desde que San 
Francisco siente la vocacion, apoderase de el una inquietud ex- 
trana, un impetu de recorrer la tierra, como si el penitente de  
Asis presintiese por medio de la aspiracion sentimental, el 
inundo ignorado, las razas nuevas y desconocidas que habien de  
surgir de los mares. 

San Francisco es el primer misionero viajante, el sucesor di- 
recto de los Apostoles. en mejores condiciones que el? 
E l  hombre que ha dado su anillo nupcial a la Pobreza; el que se 
ha descalzado y con los pies desnudos ha pisoteado las vanida- 
des y los bienes terrenales; el que no quiere tener dos tunicas, 
ni sandalias, ni plata, ni acunada moneda, sino fe y libertad, 

obstaculos ha de encontrar para trasladarse de un punto a 



otro? Los mismos que encuentra la golondrina para emigrar al 
primer soplo del invierno. 

Para San Francisco no habia ligaduras de intereses caducos, 
ni familia, ni hacienda, ni amistad 6 amor profano le estorbaban: 
cinose su cuerda y partio.-No me atribuyan que supongo en 
San Francisco el menor presentimiento cientifico de la existen- 
cia de America ..... {Acaso, hablando con exactitud, lo tuvo 
Colon? como pudiera tenerlo San Francisco tres siglos 
antes? Lo que sintio San Francisco fui: un prurito irresistible y 
extrano de salir de Europa y llegar hasta los ialtimos confines 
de la tierra habitada por el genero humano, a las mas remotas 
y desconocidas regiones del Asia y del Africa; del Africa, 
donde ayer anidaba el aguila agustiniana, donde de una Iglesia 
floreciente solo quedaban ruinas. Eran entonces los paises 
mahometanos una amenaza para la civilizacion cristiana y un 
campo de espinas y abrojos que San Francisco queria fertilizar 
con sangre.-El Santo entro en la primer nave que se daba a la 
vela para Siria: deshecha borrasca arrojo la embarcacion contra 
las tristes costas de Esclavonia, y detenido el barco para care- 
narse, a Ancona hubo de regresar el misionero, que, no desalen- 
tado por el primer fracaso, decidio pasar al Africa cruzando 
tierra espanola; y aunque frustro su intento la enfermedad que 
aqui rindio su cuerpo extenuado, ya quedaba senalada la ruta de  
las Hesperidas a los frailes Menores. Al tercer intento se logro 
el proposito de San Francisco: las cronicas nos le muestran pre- 
dicando al Soldan de Egipto, y desafiando a los ulemas a que 
atravesasen una hoguera encendida, cuyas llamas respetarian al 
portador del Evangelio. 

Dado estaba el in~pulso. Los Franciscanos habian aprendido 
a tomar baculo y alforja y andar los caminos del universo. Al  
saber el suplicio de los cinco prototnhrtires de Berberia, San 
Francisco casi se desmaya de gozo y bendice al convento de 
Alenquer •ádonde brotaron aquellas cinco rojas y fragantes flo- 
res•â. Bendigamos10 tambien nosotros; porque estos que siguen 
al Cordero con la estola tinta en sangre, son bienhechores de la 
humanidad; preparan el suelo para la civilizacion. Ya encontra- 
remos a los Franciscanos doquiera, donde haya un palmo de  
tierra no visitado aun por la cruz, siempre nomadas, siempre 



dispuestos a la suprema afirmacion ante la cuchilla. Les vere- 
mos en Nicea tratando la union de la Iglesia de Bizancio a la 
de Roma; les seguiremos por las estepas de Tartaria, en busca 
del misterioso Preste Juan, describiendo y dando a conclcer 
aquellas ignoradas regiones; les hallaremos empenados en con- 
vertir a los kanes mogoles y a la Hovdu de oro, y conscientes de 
la  irrupcion con que amagaban a Europa las razas amarillas; 
admiraremos a Fray Juan de Pian Carpino y a Fray Guilierrno 
d e  Rubriquis, que convierten en exploracion cientifica lo que 
parecia loca aventura, y diremos con Remusat, que a los frailes 
corresponde el merito de haber comunicado J-, por decirlo asi, 
reconciliado la parte oriental y la occidental del mundo. A fines 
del siglo XIV, el beato Odorico de Udine explora el Oceano in- 
dice: de este y de algunos exploradores mas ha perdurado el 
nombre: jcuantos y cuantos yacen en el olvido! A veces apare- 
cese en Roma un fraile atezado, escualido, quemado por el sol 
del Asia: nadie sabe quien es: ha salido de mision veinte anos 
antes, y solo vuelve para pedir mas frailes, mas segadores, por- 
que la mies esta granada y madura. Notese que desde el adve- 
nimiento de San Francisco y la difusion de su Orden y la cons- 
titucion de la Sociedad Franciscana llamada •áde los hermanos 
peregrinos por Cristo en toda la tierra•â, sociedad que se res- 
tauro y adquirio nuevo vigor en los ultimos anos del siglo xrv, 
cambia de direccion la corriente de los viajes en la Edad Media, 
y el inmenso raudal que se precipitaba hacia Palestina, el mo- 
vimiento de las Cruzadas, extinguese poco a poco. Tambien 
iran cesando las caravanas de peregrinos con esclavirias de con- 
chas, que se dirigen a la basilica de Santiago el Mayor, y ya bri- 
llan con su postrer esplendor las grandes romerias, los jubileos 
pontificios al pie del sepulcro de los Apostoles. Observad cuan 
evidente progreso a medida que va infiltrandose la idea de San 
Francisco en las conciencias, cuan superior concepto de la ca- 
ridad y la fraternidad humana el que ya se impone: i al palmero 
de Jerusalen, al peregrino de Compostela, al romero de Roma, 
que viajan por bien de su propia alma, para que Dios les remita 
sus culpas, sucede el misionero, que viaja por bien del alma de 
todos, para que toda gente conozca a Cristo y para que el uni- 
verso sea iluminado: el palmero, el peregrino, el romero, van a 



venerar reliquias y sepulcros: el misionero va a ensanchar la 
vida y a renovar las edades historicas! lNo es cierto que puede 
decirse, no sin fundamento, que la reunion de los hemisferios 
del planeta la preparo el espiritu del Santo de Asis? 

H e  oido atribui~ a una de nuestras eminencias intelectuales y 
politicas estafrase: •áLos santos estan fuera de la historia.•â Pues  
decidme como se explica la transformacion que sufre la Edad 
Media para acercarse al Renacimiento, sin la accion de San 
Francisco, sin su accion de santidad, porque el hijo del merca- 
der de Asis ni fue poderoso monarca, ni gran capitan, ni sabio 
insigne, sino lo que podriamos llamar un vidente y un volente; 
para decirlo mas claro, un inspirado de Dios. Lo que se intentara 
significar al excluir de la historia a los santos, es que la critica 
debe distinguir entre lo verdaderamente historico y lo pura- 
mente legendario de su biografia. Pero esta distincion es apli- 
cable a cualquier personaje historico, aunque no le adorne la 
aureola de la santidad; y no ignorais, senores, que la leyenda 
de los personajes profanos es a veces mas fabulosa y mas dificil 
de atacar y destruir que la de los santos mismos. 

En  los primeros anos de la decimaquinta centuria, diriase que 
una brisa palpitante cruza el Oceano y trae en sus alas al viejo 
inundo, el inundo de la historia, voces del joven, el de la le- 
yenda. Abrese la era de las lejanas expediciones, de las revela- 
ciones nauticas, de las invenciones de tierras, y ya en las Islas 
Canarias o Afortunadas encontramos la huella de los Francisca- 
nos, companeros del descubridor, narradores del suceso. Fran- 
ciscanos van tambien en la nave del descubridor de la isla de 
la Madera, y asi como en el siglo XIII querian los frailes ita- 
lianos bautizar al Kan mogol, ahora los portugueses intentan 
evangelizar al Preste Juan a e  Abisinia. De nuestra Peninsu- 
la-porque yo no separo ni separare nunca, 5 no ser en el sen- 
tido de clasificar para mejor entender, las glorias portugue- 
sas y las espanolas - de nuestra Peninsula, digo, partio este 
arrojo, y no es mucho que a nuestra Peninsula viniese a aco- 
gerse el hombre de la capa raida, el mareante y pirata Cris- 
tobal Colon. Si cuando Colon puso el pie en tierra peninsular 
deslumbraba nuestra estrella, triunfaban nuestras armas y se 
engrandecia por momentos nuestro imperio, la sinceridad me 



obliga a declarar que la orden de Menores no se encontraba en 
sil apogeo: habia pasado el gran siglo franciscano. No era, sin 
embargo, esteril el tronco que entonces produjo al inclito fray 
Francisco Jimenez de Cisneros, el hombre nacido para el sa  al 
franciscano, un San Francisco a la cabeza de una nacion. M ~ Z -  
cla de penitente y conquistador, que cenia por devocion el ci- 
licio y por patriotismo la coraza, Cisneros, bajo sus apariencias 
de  santo desprendido de los cuidados mundanales, era im ar- 
diente atleta del progreso. Enamorado de la imprenta, por me- 
dio de la cual el verbo de la verdad podia fraccionarse sin dis- 
minuirse, como el pan de la Eucaristia, Cisneros tomo bajo su 
proteccion al arte tipografico en su cuna, y las ediciones hechas 
bajo los auspicios de Cisneros no pueden contarse.-Solo recor- 
dare que entre los libros mandados imprimir por Cisneros se 
incluian las obras de Raimundo Lu1io.-La historia (porque Cis- 
neros no tiene leyenda, o al menos no ha prevalecido la que in- 
tentaron formarle algunos cronistas y bibgrafos) nos ensena que 
e l  editor de la Poliglota, el fundador de la Complutense y de lco-  
legio Mayor de San Ildefonso, el padre de la gran legion triden- 
tina, de los Salmerones y los Lainez, no solo no es un disidente 
en la Orden serafica, sino que es el franciscano por excelencia, 
e l  que la reforma, depura y restituye al genuino espiritu de San 
Francisco, suprimiendo a los relajados claustrales, infieles a la 
santa pobreza, y entregando sus conventos a los asceticos ob- 
servantes, los que representaban las tendencias espirituales del 
zel'antismo, costandole a Cisneros su espiritu franciscano en- 
contrar en los manjares de su mesa horrible sabor de ponzona, 
y que las manos de su propio hermano, despues de moverse a 
escribir contra el Cardenal un libelo infamatorio, se le cine- 
sen al cuello para extrangularle-siendo aquellos dos hermanos, 
el Abel y el Cain, emblema de las dos tendencias de la Orden, 
las de los puros y la de los estragados en toda relajacion. 

Cuando vino Colon a Espana, duraban estas excisiones y es- 
tas discordias, y el Cardenal planteaba su reforma con incon- 
trastable firmeza. Pero el convento de la Rabida, punto de con- 
fluencia de la misteriosa corriente franciscana y el destino del 
descubridor, solo hasta mediados del siglo x v  habia durado en 
poder de los degenerados conventuales que Cisneros perseguia: 



al punto de atravesar sus umbrales el genoves, ya estaba resti- 
tuido a los austeros observantes, de orden del Pontifice Eu- 
genio IV.  

D e  los primeros pasos y gestiones de Colon en tierra espa- 
nola, es tanto y tan bueno lo que aqui mismo se ha dicho, que 
apenas tocare este episodio. Creese que Colon llego de Portu- 
gal ;j. Espana con animo de pasar a ofrecer al Rey de Francia el 
proyecto desdenado por la Senoria de Genova, la Republica de 
Venecia y el Monarca portugues, imaginando que en Espana 
tampoco encontraria quien le apoyase, por hallarse concentra- 
das las fuerzas de la nacion en los empenos de la Reconquista. 
Detuvose en Huelva para dejar encomendado su hijo Diego a 
solicitos cuidados femeniles, y entonces fue cuando, segun la 
opinion mas probable, trabo relacion amistosa con los frailes de 
la Rabida. Ya les conociese en la villa de Palos, como indica el 
texto de Fray Bartolome de las Casas, ya llegase a la porteria 
cubierto de polvo y fatigado por la sed, con su hijo de la mano, 
pidiendo •ápara aquel ninico, que era nino, pan y agua que be- 
biese•â, como se desprende de la relacion del fisico Garci-Her- 
nandez, lo indudable es que Colon hallo en la Rabida lo que mas 
necesita el innovador: el primer ambiente templado por la sim- 
patia, la adhesion y la aquiescencia. En  todo punto que se dis- 
cuta ha de mirarse si la discusion recae sobre algo esencial, o 
mas bien sobre cuestiones accidentales que no modifican el ver- 
dadero sentido de los acontecimientos. Consta que los francis- 
canos de la Rabida cooperaron activamente a que se realizase 
el intento de Colon en honra y prez de la patria espanola: este 
servicio singular bien vale el discutido vaso de agua, que dieron 
o no dieron al cansado ninico del gran navegante genoves. 

E l  convento de la Rabida, donde Colon encontro leales ami- 
gos y entendimientos abiertos para comprenderle, es un edifi- 
cio desprovisto de galas arquitectonicas, aunque no de per- 
gaminos y recuerdos. Segun un codice inedito-una de esas 
cronicas seraficas milagreras, ingenuas y encantadoras, que no 
puede desdenar el arte, aunque la critica las pulverice-la erec - 
cion del templo de la Rabida sube al reinado de Trajano, en el 
siglo 11 de la Iglesia. Alli se veneraba el simulacro de la negra 
diosa Proserpina, que sustituyo en el sig!o IV una imagen de la 



blanca Maria, nunca con mas razon llamada Esstrella de los Ma- 
res. En el fondo del mar se oculto la efigie al invadir a Espana 
los sarracenos ; del fondo del mar salio, como una perla, para 
ser venerada bajo la advocacion de Virgen de los Milagros; y 
milagrosa llamaran todas Iris generaciones a la imagen que oyo 
la Ultima oracion del descubridor de America, antes de que sus 
carabelas levasen el ancla. !En lugar de las dos estrellas con 
que rematan los cuernos de la media luna que huellan los divi- 
nos pies de la Virgen de la Rabida, podria un escultor colocar 
las dos mitades del mundo! 

Necesito hacer algunas advertencias, entrando de lleno en lo 
mas espinoso de cuanto en estas lecciones se ha propuesto. Al 
tratarse aqui de Colon y los problemas de su historia, el merito 
del descubrimiento y las condiciones de caracter del descubri- 
dor se han juzgado con gran diversidad de criterio, diversidad 
que refleja la de los autores y libros de mas general consulta y 
autoridad para el caso. Mientras los apologistas del primer Al- 
mirante, inspirandose en una biografia de familia y reforzando 
las sugestiones de la piedad filial con las de la admiracion, que- 
rian poner a Colon en los altares, sus cr;ticos-porque en justi- 
cia no puedo llamarles detractores-pasaban por tamiz las ac- 
ciones del descubridor, y encontraban en el bronce de su estatua 
numerosas particulas de barro y escorias impuras. D e  dos clases 
son los cargos dirigidos a Colon, no ahora, sino ya de tiempo 
atras, desde que los falsos sentimentalistnos lamartinianos y las 
indiscretas apoteosis de Roselly de Lorgues y su escuela des- 
pertaron y aguzaron la observacion, preparando la reaccibn ne- 
gativa.-La primer clase de cargos va contra el hombre: estudia 
el valor moral de sus actos privados y publicos, cuenta sus de- 
vaneos mas 6 menos clandestinos, su ambicion, su nepotismo, 
su dureza y crueldad, su prurito esclavista y su sed de oro, 
rezagos de sus viejas manas de corsario y 6ucaniero. Siendo 
tan graves las acusaciones que en este capitulo se formulan, y 
aunque de mis lecturas creo deducir que no carecen de funda- 
mento, tengo para mi que no danan a la gloria de Colon, pues 
esta no se basa en las prendas del caracter, en la magnanimidad 
y hermosura del alma, sino en el hecho de que Colon descu- 
briese el continente nuevo. El alcance de esos cargos es mera- 



mente relativo: llenan el fin de vindicar nuestra honra nacional; 
nos limpian del feo borron de ingratitud, justificando la con- 
ducta de Espana, sus reyes y consejeros, y mostrando que no 
fue acto de monstruoso desagradecimiento la prision, embarque 
y proceso del Almirante; que no le dimos a beber hiel y vina- 
gre, ni le vestimos purpura de loco, ni le coronarnos con espi- 
nas en vez de laurel, ni le dejamos expirar clavado a la cruz de  
la miseria y del desprecio. ]Caso extrano! Esta rectificacion, 
que redunda en descargo de nuestra patria, de nuestros reyes 
mas esclarecidos, es impopular, y yo se que por aprobarla h e  
de recoger mi parte de censuras. Las sumo a otras muchas que 
me lleva costado mi aficion a la estricta verdad, y paso ade- 
lante. 

(No es cierto, senores, que es un enigma, acaso sin mas so- 
lucion que la tendencia a la unidad propia de la mente humana, 
ese empeno de querer perfectos y sin macula a los heroes de la 
historia; ese prurito de confundir la perpetua y constante direc- 
cion de la voluntad hacia el bien, distintivo de la santidad, con 
la especial disposicion y luz que puede poseer un ser humano 
en el terreno de la ciencia, del arte, de la politica, de la gue- 
rra-disposicih que en grado eminente se llama g-e~zz'o? 2Y no  
es cierto que esta exaltacion con que pretendemos asociar lo  
que Dios mismo quiso distribuir entre varias criaturas--virtud 
eminente y genio sublime-nos precipita al extremo opuesto, 
llevandonos a pedir al genio, en el terreno moral, cuentas mas 
estrechas de las que se piden al vulgo? No son las flaquezas de  
Colon tan enormes ni tan inauditas en su epoca, que se le pueda 
caiificar de malvado; pero suponed, y es mera suposicion, que 
tan duro epiteto fuese aplicable al genovks; habria enton- 
ces, no habra ahora cientos de miles de individuos capaces de  
las mismas faltas y transgresiones a la moral que Colon, pero 
que viven y mueren sin legar a la humanidad obra bella ni util, 
sin pagar el escote de una existencia vacia de sentido, indife- 
rente a la humanidad? por que la desdenosa indulgencia 
que otorgamos a esos anonimos pecadores, a esos zanganos que 
no melificaron nada, no se ha de convertir en tolerancia respe- 
tuosisima, al tratarse de hombres como Colon? Es  indudable 
que nuestro juicio oscila entre dos errores: el primero, negzr 
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los fueros de la historia, exigir que se encubran las imperfec- 
ciones del genio; el segundo, no perdonarle al genio, por su re- 
gia prerrogativa, lo que por su insignificancia se le perdona a 
cualquier imbecil. 

E l  otro genero de cargos que a Colon se dirige ha escandali- 
zado mucho menos o casi nada al publico que sigue desde lejos 
los debates de este juicio contradictorio : y ,  sin embargo, es el 
unico que importa a la fama pbstuma de Colon. No se trata ya 
de la conducta del hombre, ni de las aptitudes e integridad del 
gobernante, sino del hecho del descubrimiento, interpretado y 
comprendido hoy de un modo subversivo para las opiniones 
clasicas ya. Llegando a este punto, el mas delicado y grave de 
cuantos con la historia de Colon se enlazan, necesito escudarme 
por medio de nombres propios y apoyarme en testimonios res- 
petables y validos; y empiezo por recordaros que aquel excelso 
fundador del metodo experimental, Rogerio Bacon, entre los 
cuatro obstaculos que se oponen al conocimiento, incluye el 
conceder autoridad a la costumbre y el t e ~ n e r  escandalizar o 
irritar a la multitud ; y yo ,  siguiendo la doctrina del fraile que 
invento la polvora, voy a quitar a la costumbre su autoridad 
toda, y a decir lo que tengo aprendido sin miedo al escandalo. 
Y como seria insufrible petulancia que hablase por cuenta pro- 
pia en estas materias, advierto que lo que expondre esta tomado 
de varios autores que juzgo fidedignos, entre los cuales descue- 
llan dos sabios jesuitas, el Padre Fidel Fita, en su estudio sobre 
F r a y  BernaZ Buyl, y el Padre Ricardo Cappa, en su libro Co- 
lon y l o s  esjanoles. 

Cuando nos representamos el hecho del descubrimiento, so- 
lemos figurarnos a Colon rodando por las cortes de Europa con 
un mundo en la mano, sin que nadie lo quiera tomar: ofreciendo 

monarcas y naciones un continente ignorado, sin nombre aun, 
pero de cuya existencia ColOn estaba cierto, y al cual llegaria 
si se le facilitaban medios materiales. Sobre este modo usual de 
concebir el hecho del descubrimiento, escribe el Padre Cappa 
un capitulo con este epigrafe nihilista: Qzre Coldn rzo sosijechol: 
existencia de America, n i  a u n  desflzkes de Aa6erZa descu6ierto; 
y con datos y citas-que yo no he de repetir por no aburriros, 
pues el mismo jesuita llama a esa prueba testifical pesadisima ta- 



rea-prueba la proposicion osada y heterodoxa. Al visitar Esta- 
dos y correr cortes en busca de auxilios para organizar su salida 
a la descubierta, Colon no pensaba en ningun nuevo mundo, 
sino solamente en hallar la ruta maritima de las Indias, llegando 
hasta los dominios del fantastico Gran Kan,  •áque tenia so si 
nueve potentisinios reyes•â, y visitando a Cipango, isla opulenta, 
atestada de •áoro y especierias, y naos grandes y ~nercaderew. 
Sojuzgada la fantasia de Colon por los novelescos relatos de 
Marco Polo, tomo por continentes las islas y viceversa; sono en 
Cuba el Quimay del viajero veneciano; en la Espanola, a Tar- 
sis y a Ofir, y en la Jamaica le asombro no encontrar, segun las 
noticias de Eneas Silvio Picolomini, caballos con frenos y pre- 
tales de oro. Lejos de figurarse que era descubridor de un 
mundo ignorado de los antiguos geografos, Colon creyo hasta 
el fin, y explicitamente lo dijo, haber encontrado direccion por 
Za tierra $rnze de Asia, es decir, haberse internado, no en un 
nuevo continente, sino, por el contrario, en el continente mas 
viejo, el continente primitivo de la historia. 

E s  necesario, pues, que adoptemos el concepto racional del 
descubrimiento, y corrijamos la idea lirica de Colon peregri- 
nando por Europa con un mundo a cuestas, como Atlante. Yo 
me siento doblemente obligada a reconocer que se impone la 
rectificacion, por lo mismo que no quiero adornar a los Fran- 
ciscanos sino con glorias que les pertenezcan en justicia. La 
aureola de los frailes de la Rabida, que acogieron a Colon y ayu- 
daron a vincular a Espana su empresa, seria mayor, mas reful- 
gente, si tuviesen conciencia de la magnitud desmesurada de1 
intento. 2Mas como pudo estar America en la cabeza de los frai- 
les de la Rabida, si en la de Colon no estuvo tampoco, ni aun 
despues de descubierta y vista? 

Ya entro en una cuestion a mi modo de ver muy digna de que 
la considereis atentamente, por mas que hasta el dia apenas si 
ha salido a plaza en las discusiones colombinas de este ilustrado 
Centro. Prestadme oido, y permitidme que vuelva al siglo XIII, 

a los tiempos heroicos de la Orden serafica. 
Uno de sus personajes mas renombrados en aquel siglo, y uno 

de los hombres mas singulares que en Espana tuvieron cuna, es 
indudablemente Raitnundo Lulio, a quien el martirologio fran- 



ciscano cuenta en el numero de sus Beatos o Venerables, y 
quien reza como a santo el pueblo mallorquin. Raimundo Lulio 
es popular, merced a la leyenda que le envuelve en sus gasas d e  
oro;  leyenda mas poetica que la de Abelardo, inspiradora del 
arte y la poesia. L3 imaginacion siempre ve en Raimundo Lulio 
al enamorado de Ambrosia de Castello, entrando caballero en 
fogoso corcel por la iglesia de Santa Eulalia, y cayendo como 
herido del rayo al n~ostrarle la dama genovesa su seno que car- 
comio la horrenda ulcera. No tanto corno sus romancescos amo- 
rios y su arrepentimiento y penitencia, se conoce al paje d e  
Jaime 1 por sil labor filosofica, y en el siglo XVIII pudo el Padre 
Feijoo decir de Raimundo Lulio que •ápor  cualquier parte que 
se le mire es un objeto bien problematico : hacenle unos santo, 
otros hereje ; unos doctisimo, otros ignorante ; unos iluminado, 
otros alucinado)>. Y anade el docto benedictino: •áAunque algu- 
nos aprecian su Arte Magna, son mas los que la desprecian•â, 
aduciendo el testimonio de Bacon de Verulamio, que llama al 
Arte Magna avte de zhzjostuva, y considera a Lulio iin alqui- 
mista, solo estimado por gente bachillera y vaniloquia. Nuestro 
siglo ha vindicado plenamente, no solo la ortodoxia de Lulio 
sino sus meritos de pensador insigne, y Renan le coloca a la ca- 
beza de los grandes doctores medioevales que confutaron las 
doctrinas del comentador Averroes. Pero al lado del romantico 
trovador y del filosofo ofrece Raimundo Lulio otra personali- 
dad menos discutida y casi olvidada, y es la que aspiro a evocar 
aqui, por lo mucho que al caso presente interesa: la personali- 
dad del viajero peregrinante por Cristo, la del hombre que re- 
presenta mejor esa direccion del pensamiento franciscano que 
he nombrado instinto de la aventura geografica. Raimundo Lulio 
fue, en efecto, el Quijote de la mision, el ardiente 6 infatigable 
propagandista, lo que hoy llamariamos un agitador, si esta pa- 
labra no hubiese contraido cierto sentido denigrante. Anticipan- 
dose a las ideas africanistas del Infante de Portugal y del car- 
denal Cisneros, Raimundo Lulio amo al Africa mas que habia 
amado a Ambrosia de Castello, pues la amo hasta la muerte, 
empapando con su sangre las playas tunecinas. Las Cruzadas 
habian fracasado en el terreno militar; Lulio intento la cruzada 
intelectual, y en vez de demostrar a los mahometanos la supe- 



sioridad del cristianismo entrando en una hoguera, quiso pro- 
barsela por medio del raciocinio y del discurso, a fuer de esca- 
lastico de pura raza. Espanol y patriota, Lulio recorre a Europa, 
instigando al Papa, ii los psincipes cristianos, a las republicas de 
Italia, para que conquisten las naciones sarracenas, no con la 
espada, sino con el entendimiento; consigue de Nicolas 111 que 
envie nuevas misiones franciscanas a aquella suspirada Tartaria 
de los Kanes, que excitando la fantasia influyo tanto en el des- 
cubrimiento de otras comarcas bien diferentes; obtiene de Ho-  
norio I V  y de Jaime 11 fundaciones de colegios de lenguas 
orientales, y desde alli los Menores, instruidos ya, salen a con- 
vertir moros, desarrollo completo de los propositos de San Fran- 
cisco. 

Pues bien: el nuncio del Evangelio entre la gente mauritana; 
el santo a quien los mahometanos mesaron las barbas y ape- 
drearon por loco, es quiza el Unico precursor del descubri- 
miento colombino que no puede ser calificado de fabuloso y 
quimerico; y si no temiese ofender vuestros oidos y alborotar 
vuestra inteligencia con una asercion que acaso os sonara de un 
modo extrano y desapacible, yo diria que Raiinundo Lulio es 
quien realmente descubrid las Americas, quedando reservada a 
Colon, en premio de su energia y constancia, la inmensa honra 
y fortuna de encontrarZas dos siglos despues, Os ruego que me 
permitais, a fin de paliar este atrevitniento, que exponga los da- 
tos en que me apoyo, pasa que, si hay error, lo excusen, y me 
ampare el precedente de que personas autorizadas han caido 
en el antes que yo, fiando en testimonios que creo dificiles de 
recusar. 

Rairnundo Lulio, que fue un autor fecundisiino, y cuyas obras 
forman, en la rara edicion inaguntina, diez tomos en folio, tiene, 
entre otros escritos coleccionados en esa misma edicion, al 
tomo IV, un libro quodlzibetico, titulado Questiones $er artenz 
denzonst~,ativam soZubiZes. En  la cuestion 154, y al proponer la 
dificultad del flujo y reflujo en el mar de Inglaterra, el Doctor 
IZunzzizado, nunca mas iluminado que en tal momento, la re- 
suelve con las siguientes palabras: •áToda la principal causa del 
flujo y reflujo del Mar Grande, o de Inglaterra, es el arco del 
agua del mar, que en el Poniente estriba en una tierra opuesta 



a las costas de Inglaterra, Francia, Espana y toda la confinante 
de Africa, en las que ven los ojos el flujo y reflujo de las aguas, 
porque el arco que forma el agua como cuerpo esferico, es pre- 
ciso que tenga estribos opuestos en que se afiance, pues de otro 
iiiodo no pudiera sostenerse; y por consiguiente, asi como 2, esta 
parte estriba en nuestro continente, que vemos y conocernos, en 
la parte opuesta del Poniente estviba en otro continente que no 
vemos n i  conocemos desde aca; pero la verdadera filosofia, que 
conoce y observa por los sentidos la esfericidad del agua y su 
medido flujo y reflujo, que necesariamente pide dos opuestas 
vallas que contengan el agua tan movediza y sean pedestales de 
su arco, infiere que necesariamente en la parte que nos es occi- 
dental hay continente en que tope el agua movida, asi como 
topa en nuestra parte respectivamente oriental.•â Despues de 
leer este pasaje, que mas que claro debemos llamar resplande- 
ciente, bien podemos decir con un entendido jesuita: •áLa exis- 
tencia de un continente al Occidente de Europa estuvo cienti- 
ficamente probada por Raimundo Lulio dos siglos antes que 
Colon lo hallara. Que este continente fuera precisamente la 
America, ni Lulio, ni Colon, ni nadie lo dijo. Suunz mique.•â Me 
asombra tanto mas el pasaje del beato Lulio, cuanto que en el 
veo funcionar aisladamente, por decirlo asi, la potencia, la 
chispa divina del entendimiento humano. Si Lulio-aventurero 
y viajero incansable, perito en navegar, isleno de aquellas islas 
siempre arrulladas por el himno del azul Mediterraneo y fron- 
terizas a las costas italianas y magrebinas--hubiese oido a pilo- 
tos, lobos de mar y corsarios algun novelesco relato sobre el 
Catay 6 la tierra de las especias y el oro, y dejase archivada en 
sus escritos la conseja, ya seria para esos escritos un blason; 
pero que de un fenomeno fisico como el del flujo y reflujo in- 
dujese con precision tan maravillosa la existencia del nuevo 
continente, por nadie sospechada ni aun dos siglos despuks, pa- 
receme un milagro intelectual, que justifica plenamente el 
nimbo de iluminativa ciencia con que la admiracion de su siglo 
rodeo la frente del solitario del monte Randa. 

No en balde aseguraba aquel acerrimo lulista, el Abad cister- 
ciense Pascual, que de todos los autores antiguos, anteriores a 
Colon, y que Colon podia conocer, •ásolo se halla el beato Rai- 



mundo Lulio, que cerca del ano 1287, por puro discurso filoso- 
fico, determino que era preciso a nuestro ocaso hubiese un gran 
continente; y por esto no se le puede negar el titulo de primer 
descubridor de esta verdad, y propiatnente inventor, porque lo  
determino en fuerza de su discurso filosofico.•â 

Al tocar el P. Pascua1 este punto, en carta a Munoz, el histo- 
riador de America, declara la sospecha de que Colon pudo co- 
nocer el libro de Raimundo Lulio, y de estar persuadido de la 
razon de Lulio concebiria •ála firmeza de ir al ocaso•â, porque, 
dice el cisterciense: • á E l  firme dictamen y razonamiento de 
Colon de hallarse grandes tierras en el Occidente, cuando no 
hay otro autor de donde pudiese saberlo, me hace conjeturar 
que lo tomo de los libros del beato Lulio; porque es constante 
que, segun el autor coetaneo de la vida del beato Lulio, este 
dejo en Genova, en poder de un amigo suyo, muchos libros, de 
los que pudo sacar Colon, u otro versado efi ellos, la especie 
que se imprimio tenazmente en su entendimiento. Puede ser 
que la casa de Colon fuese aquella donde el beato Lulio dejo 
sus obras, pues de las antiguas Memorias e Historias de Ma- 
llorca consta que Estebaa Colon, genoves, que se hallaba en 
Bugia cuando el beato Lulio frie martirizado por los moros, 
pidio al rey su cuerpo, y lo tomo con intencion de llevarselo a 
Genova, por ser muy conocido suyo y de todo Genova, donde 
tantas veces habia estado.•â 

No negare lo curioso de estas tioticias, ni la fortaleza del. hilo 
que en ellas aparece uniendo, al traves de los siglos y por medio 
de un ascendiente de Colon, los destinos del inventor y el des- 
cubridor de America; y sin embargo, tengo para mi que Colon 
o no conocio 6 desdeno el puodiz'beto del martir balear, otor- 
gando en cambio atencion y credito casi absoluto a las gracio- 
sas patranas de Marco Polo sobre la tierra de los Seres, los 
reinos del Gran Kan, el pais de las especias y de los elefantes 
blancos con collares de pedrerias. Y la razon es obvia. Si Colon 
hubiese leido a Raimundo Lulio y por la admirable intuicion 
profetica de Raimundo Lulio se guiase, no hablaria de encon- 
trar nuevo camino para las Indias Occidentales, sino de descu- 
brir el nuevo continente que en palabras tan categoricas habia 
anunciado Lulio. E l  no maliciar Colon la existencia de ese con- 



tinente, indica a las claras que, o ignoro, o nunca paro mientes 
en el pasaje de Lu1io.-Tal vez lo conocia, y sucediale con el lo 
que al Padre Pascual, quien declara que solo cuando advirtio 
que se disputaba este piinto (de si mas alla de las columnas de 
Hercules habia un gran continente de tierra), •ále ocurrio la 
especie de que siglos atras lo habia manifestado el Beato Lu- 
lio•â. Sea como quiera, los hechos y noticias que rapidamente 
expuse me serviran de fundamento para decir que, si Colon, 
buscarido otra cosa muy distinta, encontro el continente nuevo, 
y por encontrarlo es digno de eterno loor y vida en la memoria 
de los hombres, Raimundo Lulio, por haber tenido plenisima 
conciencia de que ese continente existia y haberlo dicho, aun- 
que entonces no se divulgase, merece quiza con mayor justicia 
el nombre de veveiadov del univevso que suele atribuirse al ma- 
rino genoves. 

Si he conseguido llevar a vuestro animo la persuasion de que 
los Franciscanos fueron la Orden cientifica y la Orden viajante, 
y en ella fermento la nueva era con todos sus progresos, encon- 
trareis natural que Rogerio Bacon estableciese el metodo expe- 
ximental siglos antes que su homonimo el canciller Bacon de 
Verulamio, y Raimundo Lulio revelase la existencia de Ame- 
rica siglos antes de que la encontrase Colon. Nadie traduzca 
estas afirmaciones en sentido minorativo del valer del insigne y 
venturoso navegante. Son los hombres marmol en la cantera, y 
Dios un escultor admirable, un Praxiteles, que de aquella her- 
mosa piedra elige un bloque, y en vez de destinarlo a baldosas 
o a pedestales de columna, labra con el el ara donde se ha de 
encender el sacro fusgo. Aqui el ara fiie Colon, destinado a sa- 
car a luz lo que dormia entre el polvo del viejo quodlibeto lu- 
liano. 

Volviendo al patrocinio que en los frailes de la Rabida en- 
contro Colon, y descartando las dudas que puede ofrecer la 
cronologia del suceso, el es tan notorio, que cuantos autores 
refieren la odisea de Colon en tierra espanola, antes de su odisea 
mas alla del mar Tenebroso, al lado de la proteccion de la mag- 
nanima Isabel, y conio causa determinante de esta, ponen la 
amistad y ayuda de unos pobrecillos frailes. Entre estos frailes 
descuellan dos que la historia ya ha conseguido, no sin trabajo, 



diferenciar, pues estaban convertidos en uno solo; hoy se des- 
tacan bien, con personalidades diferentes y caracteristicas, que 
representan la doble tendencia de la Orden: Fray Juan Perez, 
el Guardian, varon de Dios, confesor de la Reina, modesto re- 
ligioso que prefirio el silencio de la Rabida al bullicio de la 
corte, y Fray Antonio de Marchena, el sabio astrologo y cos- 
mografo, el que mejor se entendia con el genoves. A estos dos 
amigos insignes tributo Colon honroso testimonio, diciendo que 
•ámientras todos le hacian burla, solo dos frailes le fueron cons- 
tantes•â. Al Guardian de la Rabida, unido con el Duque de Me- 
dinaceli, se debio que Colon no pusiese por obra su proyecto de 
pasar a Francia: prometieronle que, cuando la guerra contra los 
moros diese algun respiro, urgirian a la Reina para que le oyese 
y le ayudase en su intento; y entretanto, Fray Antonio de Mar- 
chena, utilizando su autoridad cientifica, principiaba a esparcir 
entre la gente de Huelva y Palos noticias favorables a los pla- 
nes del genoves, creandole una atmosfera propicia. Si Colon 
hallo dificultades y tropiezos, no se atribuya a rudeza de los en- 
tendimientos espanoles, ni menos a apatia de esta raza tan aven- 
turera, tan emprendedora, tan prodiga de su sangre. Con razon 
dice el jesuita, a quien principalmente sigo ahora, que lo que 
Colon realmente proponia, y lo que Espana vacilaba en admi- 
tir, no era el bello continente americano tendido de polo a polo 
sobre el mar azul, sino la busqueda por Occidente de un camino 
distinto del que por Oriente intentaban los portugueses al Asia; 
y en efecto, la Cipango del gran Kan no valia para los espano- 
les tanto como la Granada de los muslimes, ultimo baluarte del 
Profeta, nuestro sueno tradicional de nueve siglos. Por  eso, 
hasta que puditnos esmaltar nuestro blason cQn la fruta de gra- 
nos de rubi, no prestaron oido a Colon los Monarcas de Aragon 
y Castilla, ni la seduccion natural, la persuasiva facundia del 
italiano, pudieron obrar sobre la imaginacion viva y el animo 
abierto a cualquiera grande empresa de Ia cristianisima reina Isa- 
bel. Asi y todo, a pesar de la insinuante elocuencia de Colon, no 
encontrara tan bien dispuesta a la excelsa mujer, a no ser por 
las apremiantes cartas del Guardian de la Rabida, que comuni- 
caron a Isabel la Catolica lo que podriamos llamar el sentido 
mzStzCo del descubrimiento. 



No olvidemos que en la empresa propuesta con tan merito- 
ria tenacidad por el aventurero genoves, los frailes no veian lo 
mismo que los politicos, ni los politicos lo mismo que los mer- 
caderes. Para los frailes, la invencion de tierras era la continua- 
cion de la idea de expansion espiritual de su serafico fundador: 
nuevas regiones equivalia a almas nuevas. Para los mercaderes, 
era el Catay, el Eldorado, Cipango , el Aureo Quersoneso, el 
pais techado de oro y salpicado de esmeraldas. Para los politi- 
ticos, la dilatacion del suelo de la patria, la sumisijn de nuevos 
paises y nuevas gentes a nuestro Imperio ya tan magnifico. Los 
frailes tenian el sentido mistico, y nadie podra calcular exacta- 
mente los beneficios de este sentido que endulzo la conquista y 
humanizo la colonizacion, templando crueldades y extinguiendo 
codicias. Baste para ejemplo recordar una de las cuestiones mas 
curiosas que entonces se suscitaron, elocuente senal de como 
influye en la vida practica una idea religiosa y filosofica, abs- 
tracta al parecer. Me refiero a la cuestion de la racionalidad de 
los indios, negada por los colonizadores seglares, que querian 
esquilmar y enviar al mercado rebanos humanos, y afirmada 
energicamente por los frailes, y muy en especial por Las Casas, 
el cual, en toda su campaiia filantropica, no hacia mas que ate- 
nerse al criterio general en las Ordenes, el que habia guiado a 
los Franciscanos de la Edad Media al traves de las estepas de 
Tartaria. Si los hombres de los paises nuevos no fuesen racio- 
nales, no solo caeria por su base el dogma de la unidad funda- 
mental de la especie humana, sino que seria esteril el trabajo de 
descubrir las Indias, tanto esfuerzo, tanta lucha, tanto peligro, la 
marcha providencial del descubridor rompiendo los mares. Para 
los frailes, Colon, o no era nada, 6 tenia que ser el •átraedor y 
llevador de Cristo•â, Cristobal, ChvzStunz f e ~ e n s ,  •ácomo en ver- 
dad-advierte el filantropo Las Casas-el haya sido el primero 
que abrio las puertas deste inar Oceano, por donde entro y el 
metio a estas tierras tan remotas y reinos hasta entonces tan in- 
cognitos a Nuestro Salvador Jesucristo y a su bendito nombre, 
el cual fue digno antes que otro diese noticia de Cristo y le hi- 
ciese adorar a estas innumeras y tantos siglos olvidadas nacio- 
nes•â. Colon fue causa de que •ádescubriendo estas gentes, infi- 
nitas animas dellas, mediante la predicacion del Evangelio y 



administracion de los eclesiasticos sacramentos, hayan ido y 
vayan cada dia de m e v o  a poblar aquella triunfante ciudad del 
cielo•â. Este anhelo de dilatacion del cristianismo, esta savia 
que de el queria desbordarse para derramar semilla y alzar pian- 
te1 en nuevas tierras, coincidian con los signos de decrepitud 
de las religiones y supersticiones del mundo donde la cruz end 
traba victoriosa: con los lamentos que exhalaban en sus ar~ytos  
los islenos de la Espanola, y en que decian gimiendo que presto 
vendrian de luefies tierras unos hombres guerreros a derrocar 
las aras de sus numenes, a derramar la sangre de sus hijos, y a 
reducirles a eterna esclavitud; con los augurios del ultimo Em- 
perador del Peru, declarando saber •ápor revelacion de su padre 
el Sol•â la fatal llegada de unos invasores invencibles; con las 
dolorosas quejas y profecias de los sacerdotes de Yucatan, que 
murmuraban, como Haroldo el Normando : 

•ánuestros dioses son ya viejos•â 

y encomiaban al nuevo Dios, al Dios ignoto; con el triple cerco 
que velaba para los peruanos la faz de la luna; con el ave ex- 
trana que enlutaba, tendiendo sus alas, el firmamento del Im- 
perio azteca; con todos los anuncios, presagios, senales y es- 
tremecimientos que sentia aquel mundo, analogos a los del 
rnundo pagano al oirse en la ribera helenica la voz que decia: 
•áha muerto el Gran Pan.•â El Gran Pan americano iba a morir 
tambien, y la inmensa, lozana, virgen naturaleza de aquellas co- 
marcas feracisimas no dominaria ya al hombre, sino que seria 
dominada por el, sujeta a su voluntad y a su energia civili- 
zadora. 

Desde que las multiples fuerzas auxiliares de Colon, los frailes 
Franciscanos y Dominicos, la conciencia popular-que repetia 
junto al fuego consejas de carabelas espanolas naufragas en 
busca de rumbos desconocidos, de obscuros pilotos que habian 
encontrado tierras novisimas-la Reina ya convencida, los Pin- 
zones animosos y ardientes, se aunaron para lograr el arma- 
mento, tripulacion y salida de las carabelas; desde ese instante 
supremo en sus resultados, ya que no lo hubiese sido en la ple- 
nitud de la conciencia del descubridor, termina y se corona mi 
discurso. La Orden serafica, sus tendencias y sus obras, vinie- 



ron preparando insensiblemente, por suave modo, esa hora de- 
cisiva en la historia de la humanidad. La Orden fue para tal su- 
ceso influencia y revelacion : influencia, porque el caracter 
positivo de la filosofia franciscana tenia que renovar la totalidild 
del concepto del mundo, y sus habitos de expansion y traslacih 
preparar el conocimiento de toda la superficie terrestre : reve- 
lacion, porque uno de los grandes filosofos de la Orden, que 
con la Orden decayo y con su rehabilitacion se ha rehabilitado, 
Raimundo Lulio, dejo expresamente consignada en sus escritos 
la existencia del Continente Nuevo. 

Ante este extraordinario dinamismo historico, yo confieso 
que me parece de escasa importancia la discusion sobre quien 
fuese el primer apostol de America, y sobre si en efecto, al em- 
barcarse Colon para su primer viaje, pronto hara cuatrocientos 
anos, iban o no iban con el, en la misma carabela, frailes Fran- 
ciscanos; si entre ellos se contaba el Guardian de la Rabida, y 
si a e1 correspondio la dicha de formar de entretejidas ramas el 
primer oratorio al Dios vivo en el Nuevo Mundo, y sobre la 
primer ara elevar, con manos trktnulas de gozo, la primer hos- 
tia de paz y amor. Los cronistas Franciscanos defienden esta 
honra de su Orden, que les disputan con no escaso aparato de 
arguinentos los Benedictinos y los Minimos; la critica negativa 
parece llevar la mejor parte: y a la coafusi0n, ya esclarecida, de 
los dos Padres Marchena, anadese la confusion todavia inextri- 
cable de los dos (o tres) Padres Buyl, el uno franciscano, el otro 
benedictino o minimo, aquel enviado por el Papa, este por el 
Rey, y ambos disputalidose el honroso dictado de primeros apos- 
toles del Nuevo Mundo. Cuestion baladi, como toda cuestion de 
hechos desligados de las ideas, porque de cierto la poesia, bien 
dijo Aristoteles, es mas verdadera que la historia, y si casi po- 
demos afirmar que el primer apostol del Nuevo Mundo no fue 
franciscano, tambien nos sera licito anadir que debi6 serlo; que 
el nuncio de la fe catolica en las Indias occidentales, el autori- 
zado y diputado para erigir iglesias p bautizar gentes, debio 
vestir el habito de los peregrinantes por Cristo, de la Orden 
del Beato Lulio y los valerosos exploradores del Asia y del 
Africa. 

En  suma, los Franciscanos tenian ya camino abierto para cul- 



tivar la vina joven. Del  espiritu de caridad y rectitud con que 
acudieron donde tanta gente iba por sed de oro y de dominio, 
dan testimonio convincente las cartas de los frailes enviados 
para enterar a los Reyes de la gestion de los Colones en la Es- 
panola; cartas que son hoy uno de los cargos mas terribles con- 
tra la administracion del Almirante, y uno de los mayores des- 
cargos de Espana y sus Monarcas en lo tocante al proceso y 
prision del genoves. Aun cuando los Franciscanos debian de  
profesar natural predileccion a Colon, al hermano terciario de 
su Orden (1) )  al protegido del Guardian de la Rabida, al llevador 
de Cristo, llegado el caso de informar no se mordieron la len- 
gua, y escribieron ii Cisneros, •áque el Almirante 6 sus herina- 
nos se quisieron alzar e ponerse en defensa .....>Y •áque en ninguna 
manera permitan sus Altezas que el Almirante ni cosa suya 
vuelva para haber de gobernar ..... •â •áque pues vuestra Reveren- 
cia ha sido ocasion que tanto bien se comenzase en que saliera 
esta tierra del poderio del rey Faraon, suplicole que ni 61 (Co- 
lon) ni ninguno de su nacion vuelva a las islas,•â 

Voy a terminar, senores. 
E l  humilde convento, donde Colon hallo un ancla moral que 

le amarro a las costas de nuestra patria; donde tuvo sus fieles 
amigos, los propagandistas de su idea; aquel monumento sen- 
cillo donde la Virgen de los Milagros patrocino el gran milagro 
historico; aquel rincon donde ya no existen los pinares que re- 
crearon los ojos del viajero ingles, donde solo verdea la pal- 
niera solitaria que al lado de la erguida cruz de hierro, contem- 
poranea de Colon, hiere el alma como un simbolo .....; aquel asilo 
de paz, que es uno de esos lugares donde el dogma consolador 
de! progreso, de la misericordia divina y de la fraternidad hu- 
mana parece cristalizarse en unas cuantas piedras, mas reful- 

(1) Veanse las dos citas siguientes, en testimonio de la devocih franciscana d e  
Colon. 

Historia de los Reyes Catulicos, del Cura de los Palacios, cap. 131 .  Dice que  10s Re- 
yes •áenviaron por el almirante, B vino en Castilla en el mes de junio de 1886, vcstiJo 
de m a s  rojas de color a2 habito de fraile n'E S. I"rnncisco de obscrvancik, t cn la hechura 
poco nzenos pzre ha8it0, e un cordon dc S. Francisco por devorion~. 

Nistoria gencraln'e 20s Indias, del P. las Casas (lib. r ,  cap. 102). u YCl(almirante),por- 
que Era muy  devoto de S. Francisco, vistiese de pardo, yji o le vide cn Sevilla a l  tiempo p e  
/lego de cca zmtido czmsi como fraile de S. Francisco•â, 



gentes que diamantes p~risimos .....; aquel convento, repito, ante 
la historia, ante la tradicibn, ante la poesia, ante la leyenda, 
ante nuestra voluntad y nuestra fantasia que pide su alimenxo, 
que solicita belleza para sonar, para que se abran las fuentes del 
sentimiento que refrigera y conforta ....., aquel convento perte- 
nece de derecho a la Orden franciscana, no por el caso fortuito 
de que un dia Colon llamase a sus puertas y demandase agua 
para s u  hijo, sino porque en esa Orden, nacida en la patria de 
Colon, alboreo y latio y se manifesto claramente la idea de un 
nuevo mundo, idea que en Espana y por Espana tenia que rea- 
lizarse; en Espana donde nacio Sitneca el filosofo, el que en los 
tantas veces citados y sorprendentes versos de su tragedia Me- 
dea habia anunciado ya con lucidez profetica el mundo veni- 
dero ; donde nacio Raimundo Lulio, que mediante el raciocinio 
afirmb su existencia; donde nacieron los Pinzones, los grandes 
argonautas, y la Reina Catolica, mujer capaz de trocar los jo- 
yeles y manillas de su tesoro por la eterna diadema que labran 
y enriquecen los siglos. Si: el descubrimiento de America ha- 
bia de ser gloria de Espana, y es justo y providencial que en 
las playas que estabamos destinados a descubrir, se escuche 
hoy resonar nuestro idioma en lengua de muchas naciones, y 
que la raza oriunda de nuestra Peninsula, la que lleva en las 
venas nuestra misma sangre, lleve tambien la esperanza de 
nuestro porvenir, y el sol, al ponerse en nuestras costas, se alce 
limpido y radioso en las costas americanas. 
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(No es verdad, senores mios muy distinguidos, los que me 
dispensais la merced de asistir a esta conferencia, no es verdad 
que hay algo que puede parecer singular, y tambien misterioso, 
y tambien providencial, en la union de Aragon y de Castilla, y 
por consiguiente, en la incorporacion de estos reinos y funda- 
cion del de Espana, si se atiende a que los llamados a realizar 
esta grande obra fueron dos monarcas, cuyo origen debe con- 
siderarse como ilegitimo por los partidarios del derecho divino, 
por los mantenedores del clasicismo liturgico y de la tradicion 
ortodoxa? 

Porque, en efecto, es cosa singular. Si antes no se hizo esta 
observacion, pareceme llegado el momento de hacerla y de pe- 
dir que fijen en ello su atencion los creyentes, los pensadores, 
y los filosofos. 
A mediados del siglo xv Castilla andaba revuelta en turba- 

ciones; Navarra era teatro de sangrientas lides ; imperaba aun 
en Granada la dominacion del arabe, y era arena quemante de 
ardidosas luchas la corona de Aragon (que no ciertamente la 
coronilla, como en son de ~nenosprecio intento decirse), a sa- 
ber: Aragon, Cataluna, Valencia, las Baleares, el Rosellon, y 
todas las tierras en que, allende el mar, tremolaba el pendon 
de  las rojas barras. En todas partes reinaba la discordia, todo 
parecia desquiciarse y hundirse, todo disgregarse y hacerse 
trozos. 



Fue entonces cuando aparecieron las dos grandes figuras de 
Fernando I I  de Aragon y de 'Isabel I de Castilla. 

donde arrancaba la legitimidad de D. Fernando corno 
Rey de Aragon? Del Parlamento de Caspe, de la soberania na- 
cional. Nueve hombres, ninguno por cierto militar ni noble, 
erigidos en tribunal por el voto de los pueblos congregados en 
Cortes, dieron la corona de Aragon a Fernando de Castilla, e l  
de Adequcra ,  despojando de ella a1 Conde de Urgel, a quien 
por derecho de legitimidad pertenecia. Por  derecho, pues, de 
soberania nacional, ocupo el trono de Aragon Fernando 1, y 
asi paso luego a sus hijos; Alfonso V: mas tarde al hermano de 
este, Juan 11; y por fin, al hijo de este y nieto de aquel, Fer- 
nando 11, apellidado por la posteridad el  Catolico. 

donde dimanaba la legitimidad de Isabel? D e  una asatn- 
blea revolucionaria que bien pudo ser de soberania nacional, 
y asi llatnarse, dadas las cosas que ocurrian a la sazon en Casti- 
lla. Varios caballeros y prelados, erigiendose en representantes 
del pueblo castellano, se impusieron al voltario monarca que 
ocupaba entonces el trono de Castilla, y despojando de la co- 
rona a D." Juana, hija del Rey, llamada a poseerla por derecho 
de legitimidad, se la adjudicaron a D." Isabel. Fue este el tra- 
tado, proclan~aciGn y jura de Toros de Guisando. 

Lo que nunca alcanzaron los reyes legitimas de derecho di- 
vino, estaban llamados a conseguirlo los reyes de origen po- 
pular. 

En efecto; aquellas dos ilegitimidades, en buen hora creadas 
por un acto irreflexivo de los pueblos, fueron destinadas a rea- 
lizar la unidad de Espana, considerada como un delirio y como 
un absurdo por los pensadores de la epoca, profetizada, sin ein- 
bargo, en el siglo XIII por un poeta de Provenza llamado Pedro 
Vidal, e l  Loco, quien dijo en una de sus poesias que Espana no 
seria grande hasta que fuese una. 

La unidad de los pueblos espalioles se hizo, pues, por volun- 
tad de reyes cuyo derecho y soberania dimanaban del pueblo. 

i Benditas sean en la Historia esas ilegitimidades! Quiza sin 
ellas Espana no hubiera sido creada a la muerte del padre de 
Fernando, ni hallada Am6rica por ella, ni por ella conquis- 
tada Granada, ni concluida la era borrascosa de la Edad Me- 



dia para comenzar la epoca moderna, ni realizado aquel gran- 
dioso renacimiento espanol, libre de gentilismo, y por lo tanto 
mas original y progresivo que el italiano. 

Porque es asi, seiiores. La unidad de Espana, la conquista de 
Granada, el descubrimiento de America, la terminacion de la 
destruyente Edad Media, la elevacion del Estado a la ley y a 
la moralidad social, son los grandes exitos que haran para siem- 
pre memorable y eterno el reinado de aquellos dos monarcas, 
unidos dura-nte su vida en los campos de batalla y en los con- 
claves politicos, unidos despues de su muerte, por su propia vo- 
luntad, bajo los marmoles de la capilla real de Granada, y a 
quienes, sin embargo, la posteridad de hoy pretende desunir in- 
consideradamente al elevar monumentos estatuarios donde solo 
uno de ellos aparece, sin recordar, seiiores, que con el primer 
oro llegado de America, y en honra de la parte que Aragon 
tomo en el descubrimiento, se grabaron en los frisos de un pala- 
cio arabe aquellas memorables palabras de Tanto mont~t, monta 
tanto, Isabel como Fernando. 

Pero  no vine hoy aqui, ni subi a esta catedra, donde me ha- 
llo tan pequeno y tan menguado ante las altas personalidades 
que la ennoblecieron; no vine hoy aqui, repito, para unica- 
mente ocuparme de la parte que pudo tornar Aragon en el  des- 
cubrimiento de Amkrica. Otro objeto me propongo tambien, y 
otra mision voy a cumplir. 

Corria aun el ano 1479, cuando fallecio el Rey de Aragon 
Don Juan 11, entrando a sucederle su hijo D. Fernando, ca- 
sado ya con D." Isabel de Castilla. Pudo entonces creerse que 
Aragon y Castilla se habian unido, y asi en efecto aparece, y de 
esta fecha se parte, y partirse debe, en la Historia; pero la union 
solo de nombre quedo hecha por el pronto, pues los catalanes 
se quejaban, no sin razon, de que la#ubiZZa debia ir a casa del 
h e ~ e u ,  en lugar de irse el hereu k casa de la $ubZZZu, contra cos- 
tumbre, conveniencia y ley. Faltaba que viniera un suceso a 
unir intereses, crear necesidades comunes, consagrar y solidar 
provechos, utilidades, aspiraciones y glorias de todos. 

Durante el periodo que transcurrio desde 1479, es decir, 
desde que termino la guerra de sucesion en Castilla, quedando 
asegurados en el trono D. Fernando y D." Isabel, hasta I 482, 



ocuparonse ambos monarcas en pacificar el reino,allegar volun- 
tades, abatir soberbias, domar rebeldias, enaltecer la justicia, 
realizar, en una pilabra, una verdadera transformacion moral. Es  
uno de los periodos mas bellos y esplendentes de aquel reinado. 
Solo en el fondo del cuadro, alumbrados por luces siniestras, se 
dibujan los perfiles de la Inquisicion, que a duras penas pudo 
establecerse en estos reinos, protestada por la criminal catas- 
trofe de Pedro de Arbues en Zaragoza, y por las energicas re- 
clamaciones de los cancelleres barceloneses. 

Por  fortuna, las sombras de la Inquisicion se desvanecieron 
ante los esplendores de la lucha con el arabe, epicamente inau- 
gurada por la conquista de Alhama. 

Vino en seguida toda aquella epopeya de las guerras de Gra- 
nada, toda aquella maravilla de combates y algaradas, y lances, 
y canas, y torneos, y leyendas, y derrotas, y victorias, que con- 
tribuyeron grandemente a aumentar las paginas y bellezas de 
esa otra maravilla que llamamos nuestro Romancero, una de 
las primeras del mundo en el terreno literario. 

Porque es asi, y permitidme, senores, que lo diga. Mientras 
alienta y viva esta bendita tierra espanola que Dios nos conce- 
dio para nuestra cuna y nuestra tumba, sombreadas por los plie- 
gues de nuestra iridiscente bandera, asi en las tortuosas calles 
de la romantica Toledo, como en la encrucijada de columnas 
orientales de la mezquita cordobesa; asi bajo las naves som- 
brias de la catedral de Burgos, como en las rientes valles que 
se extienden a la falda del Moncayo; asi en las alterosas cum- 
bres del Monserrat, como en las hondonadas donde se refugia- 
ron los independientes, como tambien entre las sombras y mis- 
terios de la cueva sagrada de Covadonga ; asi en las sierras del 
cantabro valeroso, como entre los arreboles de luz meridional 
con que se esmaltan las islas Floridas y las costasazules del Me- 
diterraneo; por todas partes, de todas y en todas, en las brisas 
que planen al introducirse por las frondas, en las palabras que 
a nuestros oidos murmura la mujer amada, en las borrosas es- 
crituras que empolvadas yacen en nuestros archivos, en las 
~nelancolicas trovas que al taner de su vihuela canta el enamo- 
rado; por las alturas de nuestras cimas, por las llanadas de  
nuestros mares, desprendiendose de los ecos de nuestras rui- 



nas, brotando de entre los mismos labios de piedra de las esta- 
tuas yacentes o arrodilladas bajo los arcos biaantinos de nues- 
tras viejas abadias; de todas, en todas, por todas partes, oireis 
resonar las frases y los versos de nuestro admirable Romancero, 
que sera siempre, por los siglos de los siglos, nuestra verdadera 
Ilz'ada, matelotaje de espiritus cultos, y breviario de estudio- 
sos en academicas aulas. 

E l  dia 2 de Enero de 1492 Granada se eclipso, como dicen 
los arabes. E l  estandarte de los Reyes Catblicos, izado en la 
torre mas altiva de la Alhainbra, anuncio al mundo que habia 
terminado aquella lucha honierica de siete siglos, y que Gra- 
nada habia cambiado de seiiores. 

Como si la providencia quisiera que, aparejado con la union 
bendita de Espana y con la conquista inmortal de Granada, 
viniera otro suceso mas grande todavia; como si la Providen- 
cia quisiera coronar el estrepito de aquellos triunfos con mas 
hazanosos estrepitos aun, permitio que, confundido con la inar- 
cial milicia y multitud palatina que acompanaba a los Reyes, 
entrara en Granada un desconocido en quien nadie apenas 
fijaba la mirada, como no fuera para seguirle con ojos de com- 
pasion y de lastima, y cuyo nombre debia, sin embargo, retum- 
bar bien pronto por el mundo con tanta resonancia y estruendo, 
que mas vivira que marmoles y bronces y mas ha de prolon- 
garse que el eco de las grandes batallas y de los grandes 
exitos. 

era Cristobal Colon? un loco? un sabio? 
un aventurero? un profeta? un visionario? 

un iluminado? un rnendigo? un rey disfrazado, como 
aquellos de las leyendas de liadas, que, al arrojar su disfraz, 
aparecen de repente con manto y diadema, sembrando y repar- 
tiendo perlas, oro, diamantes, riquezas y tesoros? 

un sabidor de ciencias ocultas, nigromante de artes ma- 
leficiosas, que venia a seducir incautos con pretexto de ensenar 
un camino a traves de los mares para llegar a los antipodas, 6 



era, por lo contrario, un mensajero de Dios, a usanza de aquel 
misero pastor, convertido en angel por las leyendas, que enseno 
al rey de Castilla el paso del monte para caer sobre los moros y 
ganar la batalla de las Navas? 

ni siquiera un extranjero? 
Ni esto, ni esto se ha podido averiguar con certeza, pues que 

si resultaran verdad los documentos ofrecidos a la critica por el 
capellan Casanova, Cristobal Colon hubiera nacido en dominios 
espanoles, custodiados por el pendon de las rojas barras cata- 
lanas. 

D e  tal manera, senores, se apodero de Cristobal Colon la le- 
yenda. 

Y en verdad que nada hay en esto de extrano y que no sea 
perfectamente natural. 

La leyenda fue siempre en compania de todo lo grande y ex- 
traordinario, de todo lo que se eleva sobre lo vulgar, y no hay 
n i  paso jamas cosa extraordinaria en el mundo que no tenga su 
leyenda, desde las teogonias paganas con sus dioses olimpicos, 
hasta las liturgias cristianas con los saritos de nuestro cielo. Los 
naturalistas de la historia y los naturalistas de la literatura que 
desconozcan esto, no estan ni en la realidad, ni en la natiiralidad, 
ni en la naturaleza de las cosas. 

Pero ,  en fin, prescindamos, puesto que asi se quiere y esta es 
hoy la corriente, prescindamos de toda leyenda. Vayanlos solo 
a hacer constar lo que se deduce de estudios ya coniprobados y 
verificados, que todos aceptan y constan en documentos que no 
leere para evitar molestias, pero que se publicaran en su dia, y 
que ya por de pronto, desde este momento, estan a disposicion 
de quien examinarlos quiera, para justificar lo que voy a decir. 

Vamos a partir de dos hechos. 
El primero es el de la llegada de Cristobal Colon a Castilla, 

solo, sin relacion ninguna. Llegb sin amigos, y no tardo en te- 
nerlos; muchos, poderosos e influyentes. Y cuenta, senores, 
que estos amigos fueron la base del engrandecimiento de Colon, 
y que a ellos se debio principalmente, como vamos a ver, que la 
empresa se realizara. 

El otro hecho de que hay que partir es el del inquebrantable 
empeno que puso Colon en pactar personalmente con los Re-  



yes, y su resolucion firmisima de no ceder en una sola linea por 
nada ni pornadie. Hablaba de aquellas tierras que debian des- 
cubrirse como si estuvieran ya descubiertas, como si las tuviera 
a la vista: tal era su fe, tan cierto iba de descubrir lo que descri- 
brio y hallar lo que hallo, como si dentro de una camara y bajo 
llave lo tuviera. 

No admitia duda acerca de ello. Iba a lo conocido, a lo que 
sabia ser real y efectivo. Pedia, exigia, imponia el titulo de Al- 
mirante vinculado en su familia, el cargo de virrey, la partici - 
pacion en lo que se encontrara, como si no le cupiera duda de 
ninguna clase, seguro de que la tierra estaba alli, al otro lado 
del mar, esperandole. En  vano los teologos, en vano los sabios 
y letrados de la epoca le decian que era itnposible, que era un 
sueno, una alucinacion, un delirio, y que no habia mas tierra 
que la de este viejo inundo, y que otro no existia. Colon se en- 
cogia de hombros, cuando no queria o no acertaba a contestar, 
diciendo: •áY sin embargo, existe.•â Lo mismo, lo mismo, lo 
mismo qce Galileo: E p u ~ ,  s i  muove. 

Dejamos ya dicho que Cristobal Colon llego a Cordoba, cor- 
te entonces de los Reyes Catolicos, completamente descono- 
cido. Era un hombre a quien casi habia razon en tomar por 
iluminado o demente, pues que se presentaba a pedir buena- 
mente a los Reyes un cuento o dos de maravedis, no en verdad 
para comer y gozar de ellos, que esto al fin y al cabo se hubiera 
comprendido y explicado, sino para emplearlos en comprar y 
aparejar bajeles con que partir al descubrimiento de tierras des- 
conocidas y..... de otro inundo. 

E s  preciso hacerse bien cargo de lo que era aquella sociedad 
y del estado de la ciencia en ella, para que pueda comprenderse 
todo lo que de absurdo y de monstruoso habian de encontrar las 
gentes en aquel proposito. 

Algunos curiosos tenian noticia de que alla, en tiempo de los 
romanos, habia existido un poeta llamado Seneca, el cual, en su 
tragedia Medea, y en son de profecia, habia dicho que •áandando 
los anos y los siglos el Oceano abriria paso a un navegante que 
descubriria nuevos mundos.•â (Venient annis, sa/cuZa seris qui- 
6us Occeanus, etc.) 

Tambien quiza la tenian algunos de que en tiempos mas mo- 



dernos, otro poeta 5 quien llamaban el Dante, tomando el mundo 
por una rueda, habia sentado la posibilidad de que hubiese 
hombres alrededor del globo, admitiendo la existencia de la 
gravedad del mundo. 

Se  hablaba asimismo de otro poeta conocido por el Petre.rca, 
de quien se citaba la frase (atribuida luego a Pulci) de que el 
sol, •áal desaparecer todos los dias, iba a alumbrar otros paises 
que esperaban su regreso.•â 

Se  citaban, por fin, pasajes latinos, parrafos confusos y tex- 
tos singulares de sabios, de cosmografos y hasta de Santos Pa- 
dres, adecuados al caso, y se platicaba sobre novelescos viajes 
de  ciertos aventureros, de quienes se decia que encontraron 
tierras desconocidas mas alla de los mares; pero lo de los poe- 
tas se tenia por fabulas y suenos de fantasias exaltadas, lo de los 
textos por erudicion y gala, y lo de los viajes por cuentos y no- 
velas destinados a entretener y matar el tiempo. 

A todo esto y a todos ellos se referia Colon en sus discursos, 
como varon erudito e ilustrado ; pero, por desgracia, su ciencia 
y sus conociinientos, mas que para darle credito, servian para 
que se sospechara de el;  que asi fue siempre el mundo, mas in- 
clinado a dudar del sabio que del ignorante, y mas dispuesto a 
favorecer al osado que al humilde. 

No es, pues, de extranar que nadie le hiciera caso al princi- 
pio. Todos se mofaban de el y hasta le afrentaban, segun refie- 
ren escritos del tiempo. Solo una persona le hizo caso, toman- 
dole por cuerdo cuando todos le tenian por loco. Era  una 
mujer, que se llamaba Beatriz, como la amada del Dante. 

Y por cierto que si pudiera profundizarse en estos amores, 
envueltos en el misterio y en las tinieblas, tal vez se hallara en 
ellos el secreto y la clave del empeiio de Colon en no salir de 
Espana, a pesar de tantas luchas como tuvo que sostener y tan- 
tas contrariedades que sufrir. E s  muy posible que a Beatriz de- 
biera la confirmacion de la fe en sus videncias y la porfia del 
ahinco en sus empresas ..... Pero,  pasemos; que esto seria ya in- 
vadir el terreno de la leyenda. 

Llego un dia en que Colon encontr6 un poderosisimo protec- 
tor en el cardenal Gonzalez de Mendoza. Este influyente perso- 
naje, a quien no en vano llama la Historia el tercer rey de Espa- 



na, le amparo y protegio en sus proyectos, siendo realmente el 
primero que los alzo a conocin~iento de los Reyes. Este es tam- 
bien el personaje mismo a quien mas tarde se encuentra en la in- 
gente Barcelona, honrando, obsequiandoy sentando a su mesa a 
Colon, triunfante y de regreso de su viaje, lo mismo que hizo en 
Cordoba antes del descubrimiento y en la epoca del infortunio. 

Otros vinieron en pos del cardenal Mendoza, contribuyendo 
todos juntos a llevar la conviccion al animo de los Reyes. Fue- 
ron,  principalmente, Fr. Diego de Deza, maestro del principe 
D. Juan, y mas tarde Arzobispo de Sevilla; la Marquesa de Moya, 
camarera de la Reina, aquella de quien yo me atreveria a decir, 
conociendo su historia, que tenia alma de varon en cuerpo de 
mujer; D.a Juana de la Torre, ama que fue del principe don 
Juan ; Fr. Juan Perez, Guardian de la Rabida ; Alonso de Quin- 
tanilla, contador mayor de Castilla, y el Duque de Medinaceli, 
que, como luego veremos, hasta pretendio realizar la empresa 
por su cuenta. 

Esta reunion de personajes protectores de Colon, todos de 
nacion castellana y castellanos todos, formaba (permitidme de- 
cirlo asi para mas claridad de la deduccion que he de presen- 
tar) el grupo representante de la corona de Castilla junto a la 
reina D.•‹ Isabel. 

Pero no eran solos. D e  acuerdo con ellos, y con ellos con- 
fundidos, habia otros protectores de Colon, de nacionalidad 
aragonesa, representando, digamoslo asi, a la corona de Ara- 
gon, y formando otro grupo que influia principalmente cerca 
del rey D. Fernando. 

Eran estos Juan Cabrero, camarero del Rey ..... 
Y aqui he de decir, interrumpiendo el orden, por si luego no 

hallaba ocasion propicia de consignarlo, que en carta de Crista- 
bal Colon, escrita de su mano, y que da fe y testimonio de ha- 
berla visto y leido el obispo Fr. Bartolome de las Casas, se dijo 
que el citado maestro del Principe, Fr.  Diego de Deza, y este 
Juan Cabrero, kabzalz sido causa que los Reyes tuvieselz las 1%- 
dias. De ello, en efecto, se gloriaban ambos, y Colon lo con- 
firmo. Tambien, con respecto a Cabrero, hay la circunstancia 
de que el mismo D. Fernando dijo en una ocasion: A Cabrero 
se debe e l  que tengamos las Indias. 



Ibamos diciendo que el grupo de aragoneses protectores de 
Colon junto a D. Fernando, lo formaban el camarero del Mo- 
narca, Juan Cabrero ; Luis de Santangel, escribano de raciones, 
que privaba grandemente en el animo del Rey; Juan de Coloina, 
secretario del Rey, y el mismo a quien mas tarde se confirio el 
honor de entenderse con Cristobal Colon para redactar las ca- 
pitulaciones de Santa F e ,  que tuvo la insigne gloria. de firmar 
corno secretario de los Reyes ; el vicecanciller Alonso de la Ca- 
balleria, que fue jurado en ca$ de la ilustre Zaragoza, y el teso- 
rero Gabriel Sanchez, que hubo de tomar una parte muy prin- 
cipal en las negociaciones, y a quien Cristobal Colon debio 
quedar grandemente obligado, pues que al regreso de su primer 
viaje, y aun antes que a los Reyes, o al mismo tiempo al menos, 
dirigio aquella celebre e historica carta, de todo el mundo co- 
nocida, explicando lo que habia visto y hallado. 

Estos eran los personajes de nacionalidad aragonesa que es- 
taban nias cerca del Rey y con el privaban ; y todos fueron par- 
tidarios de Colon. 

Lo que en estos primeros amigos de Colon se nota, asi caste- 
llanos como aragoneses, es su gran desinteres y su amor, antes 
que a los proyectos mismos, a la patria y a los Reyes. No en- 
cuentro que ninguno de ellos tratara de utilizar la empresa para 
su medro, como otros intentaron hacer mas tarde. Los protec- 
tores de Colon no tuvieron mas que una mira patriotica: la glo- 
ria de los Reyes, el triunfo de la cruz y el engrandecimiento de 
la patria. Ninguno entra en pactos con el, ninguno le pone con- 
diciones, todos le apoyan desinteresadamente; y cuando el Du- 
que de Medinaceli, el castellano, prepara la armada, no pide 
nada en cambio; y cuando Santangel, el aragones, se dirige a 
la Reina, como vamos a ver, no hay en su discurso una sola pa- 
labra ni un solo pensamiento que no sean en honor y en gloria 
de la patria y de sus Reyes. 

Y aqui, aqui, antes del descubrimiento, en su genesis, es 
donde hay que ir a buscar la grandeza y la idea generadora e 
inspirada; no despues del descubrimiento, cuando ya reinan las 
miserables codicias y las envidias infarnea 



Fracaso Colon en sus primeras negociaciones. 
Padecio repulsas, trabajos y disfavores. No comprendieron 

la empresa que les presentaba, ni la materia que se les pro- 
ponia, aquellos a quienes los Reyes cometieron la informa- 
cion. 

Colon fue desahuciado oficialmente, pero Santangel, el pri- 
vado del Rey, y tambien Gabriel Sanchez, siguieron rnante- 
niendo con el frecuentes relaciones, dandole esperanzas de que 
las cosas cambiarian en cuanto se tornase a Granada; y mien- 
tras tanto, el Duque de Medinaceli, esperando contar con la 
aprobacion de los Reyes, que reclamo a su tiempo, comenzo 
magnifica y liberalmente sus gastos y preparativos para cons- 
truir buques y disponer la expedicion. 

Todo induce a creer que esta se hubiera llevado a cabo por 
el Duque, si una carta de la Reina D." Isabel no hubiese ido a 
detener aquel patriotico arranque. 

Ya en esto iba al cabo la guerra de Granada, y la Reina 
mando escribir al Duque por Quintanilla, diciendole que •áse 
holgase el de que ella misma fuese la que guiase aquella de- 
manda, porque su voluntad era mandar con eficacia entender 
en  ella, y de su camara real se proveyese para semejante expe- 
dicion las necesarias expensas, porque tal empresa como aque- 
lla no era sino para reyes•â. 

Mientras que por encargo de D." Isabel se advertia esto al 
Duque de Medinaceli, Santangel, por encargo del Rey, decia 
A Colon que regresara a la corte. 

Y se entro en Granada; y no bien la cruz del Salvador y el 
estandarte de los Reyes aparecieron en el Alharnbra y en su 
torre de la Vela, cuando comenzaron de nuevo los tratos y ne- 
gociaciones con Cristobal Colon. 

!Que interes, que grande y que supremo interes no debian 
tener los Reyes Catolicos e n  la empresa, y los amigos de Colon 
en  que estos Monarcas la realizaran, cuando, fresca todavia la 
tinta del dictamen contrario al proyecto, no bien domada la 
ciudad, vivas aun todas las pasiones de la guerra, inseguro el 
dominio, respirando todavia una atmosfera de fuego y pisando 
un terreno que ardia bajo las plantas, se decidieron, sin em- 
bargo, los Reyes a prescindir de las prexupaciones y agovios 



de aquellos instantes supremos para entablar nuevas negocia- 
ciones y nuevos tratos! 

Con empeno volvieron a gestionar los protectores de Colon, 
aragoneses por un lado, castellanos por otro, trabajanda todos 
de acuerdo, no en favor de Aragon ni de Castilla, sino en pro 
de la patria comun, notese bien, sin que nadie sacara a plaza el 
argumento de las utilidades, de los provechos, del oro y de las 
riquezas, sino de acuerdo todos con Luis de Santangel en la 
conveniencia de emprender aquella aventura j a r a  servicio de 
Dios, triunfo de la fe, eng~andecimiento de la j a t r i a  y gloria 
del Estado R e a l  de D. Fernando y D.= Isabel. 

Se ve, pues, claramente con solo esta demostracion, o yo es- 
toy ciego, que con la empresa del descubrimiento de Amkrica 
pudo realizarse el primer acto verdadero y positivo de union 
de Aragon y de Castilla. 

E s  posible, senores, que encontrdis esta idea singular y atre- 
vida, aventurada tal vez, y aun casi me inclinaria a decir aven- 
turera, porque parece que se arroja al palenque en busca de 
aventuras de polemica y debate. E s  posible, digo, que encon- 
treis arriesgada esta idea, pero yo os invito a meditar en ella. 

Por  vez primera se encuentra en la Historia una conjuncion 
de castellanos y de aragoneses formada con el intento de con- 
seguir algo para una patria comun. Por  vez primera hallo, que 
aragoneses y castellanos, prescindiendo de recelos y reparos, 
se unen para favorecer una empresa que halaga a todos y que 
puede redundar en gloria y honor de todos, y en bien del Es- 
tado R e a l  de Fernando y de Lsabel, que estas son las palabras 
de Santangel. 

Porque, vamos a ver, (cual habia sido hasta entonces la 
patria? 

Para los castellanos la patria era Castilla; para los aragoneses 
Arag6n; Cataluna para los catalanes, y asi para los demas rei- 
nos de la Peninsula. Nadie decia: soy espanol, segun decimos 
ahora; decian soy aragones o soy castellano. 

Al unirse aragoneses y castellanos para proteger la empresa 
de Colon, que los aragoneses querian que las tierras que ha- 
llarse pudiesen, fueran para Aragon? que los castellanos las 
querian para Castilla ? 



No; por vez primera en la Historia, lo repito, trabajaban en 
pro de una patria comun, que entonces no se llamaba Espana 
todavia. La primera vez que sono el nombre de Espana fue en 
America, como luego veremos:la primera vez que nuestros Mo- 
narcas se llarriaron Reyes de Espana, fuk cuando se titularon 
Reyes de Espana 6 Indias. 

Yo no me atrevo a asegurar que esta idea que aqui avanzo 
sea cierta y exacta; pero, en conciencia, y como hija de sereno 
estudio, la entrego a la meditacion de los pensadores, y la so- 
meto, sobre todo, al examen y al criterio de los ilustrados so- 
cios del Ateneo de Madrid, que tan altas pruebas de clarivi- 
dencia tienen dadas y tan elevado y merecido concepto gozan 
en la publica opinion. 

Pero falta que hacer una observacion todavia, muy de tener 
en cuenta. Los aragoneses y castellanos que se unieron para 
proteger a Colon, no concibieron ni tuvieron la idea en el con- 
cepto y sentido que acabo de expresar, como no la tuvieron 
tampoco, ni seguramente el mismo ColOn, de la trascenden- 
cia y alcance que habia de traer con los siglos el descubri- 
tniento. Esto es claro y evidente. Segun se ve por las palabras 
ya transcritas de Santangel, no hablaban mas que del servicio 
de Dios, triunfo de la fe, gloria del Estado Real y engrandeci- 
miento de la patria; pero al hacernos cargo nosotros, en este 
siglo, de aquella reunion de aragoneses y castellanos acordes 
en desear el engrandecimiento de la patria, que ya entonces no 
podia ser mas que la nueva patria, la patria general, bien pode- 
mos aventurarnos a decir que, por irreflexiva que fuese aquella 
conjuncion, como irreflexivo fue el nombramiento de Isabel y 
de Fernando, pudo ser una conjuncion bendita y un feliz co- 
mienzo de la union que debia solidarse mas tarde en el Nuevo 
Mundo, creando intereses para todos y glorias para todos. 

Falta aun, para explanar en todo su desarrollo el pensamiento 
que inspira estas lineas, falta dar cuenta de un acto de Colon, 
irreflexivo o no, que tiene estrecha relacion con lo que vamos 
diciendo. D e  ello me ocupare mas adelante. 

Deben forzosamente llamarse a engano aquellos que han 
culpado a D. Fernando de hostil a los proyectos de Colon, o 
que, al menos, lo presentan frio e indiferente, cuando no ene- 



tnigo, ante el gallardo empeno y franca resolucion de D." Isabel 
en secundar la arriscada empresa. Los que esto escriben no es- 
tan en lo cierto. E s  perfectamente justo lo que dicen de dona 
Isabel, y aun es poco; pero son injustos con D. Fernando, que 
fue gran Monarca, mas grande de lo que generalmente se re- 
conoce, y que tuvo en el descubrimiento de America partici- 
pacion directa, especial y decisiva. 

No hay duda ninguna de que si D. Fernando anduvo cauto, 
prudente, y hasta receloso, si se quiere, fue, en primer lugar, 
por ser muy aventurada la empresa y por el natural temor de 
comprometer el tesoro publico, asaz exhausto ya con tan pro- 
lijas guerras; y, en segundo lugar, porque su prevision y cautela 
le daban a entender que, aun marchando todo bien, pudiera 
traer hondas co~nplicaciones en el  porvenir lo de otorgar tan 
altas y soberanas mercedes, como asi sucedio en efecto, reali- 
zandose al cabo su previsioii. A mas, quien acababa de avasallar 
a la nobleza castellana y de abolir titulos y mercedes, bien 
que diese nuevos titulos y mercedes de Virrey y de Almirante, 
por encima de todos los nobles castellanos, a un desconocido 
a un extranjero, vinculando mercedes y titulos en su descen- 
dencia? hay que ver en esto, por ventura, un alto senti- 
miento de honor, prevision, delicadeza, y hasta de celo por los 
intereses de Castilla? 

Porque, no hay que dudarlo, y asi resulta de todos los estu- 
dios, historias y documentos. Teniendo D. Fernando tanto in- 
teres como podia tener D.a Isabel eil proteger a Colon, la pri- 
mera vez que comienzan con el los tratos fracasa todo, cuando 
se llega a la peticion de los titulos y cargos de Virrey, de Al- 
mirante y de Gobernador general, cosas que, a la verdad, en- 
tonces se juzgaban por muy altas y soberanas, coino en efecto 
lo eran. 

Y lo mismo, identicamente, sucedio la segunda vez. No se 
discute la cantidad que se ha de dar para la empresa, ni el 
mayor o menor coste de ella, ni la participacion del descubri- 
dor en las mercaderias, perlas, oro o plata, no; esto importa 
poco al Rey. E l  rompimiento llega de nuevo al plantearse la 
cuestion de los cargos, honores y dignidades. 

Todo fracasa al llegar este punto; y entonces, como dice con 



grafica frase Bartoloine de Las Casas, C o l h  es despedido, 
mandandole a decir los Reyes que se fuese en hora buena. 

Y Colon partio. Y Colon, que tambien por su parte estimaba 
mas las dignidades que el oro, como con solo este acto demuer- 
tra, se salio de Granada. 

ocurrio ento:lces? que volvio? le llamo? 
La Reina. 
Pero que le llamo la Reina, sin que al parecer intervi- 

niera el Rey, su esposo? 
Vais a oirlo, senores. 
Lo mismo fue salir de Granada Cristobal Colon, despedido 

por los Reyes (por entrambos, entiendase bien, por el Rey y 
por la Reina), que presentarse Luis de Santangel, el aragones, 
en la camara de D." Isabel, para pedirle y rogarle que tuviese 
a bien llamar otra vez a Cristobal Colon. 

2Q~zien era en realidad Luis de Santangel? No era solo el pri- 
vado del Rey; era el hombre de su intima confianza, conocedor 
de todos sus secretos, y dispensador de todas sus mercedes. 
Habiale conferido D. Fernando la lugartenencia del Zalmedi- 
nato de Zaragoza, y sietnpre que le escribia se dirigia a el lla- 
mandole e l  buen aragones, magnz$co, amado consq'ero, y Es- 
crihano de Racion de nuestra casa. Era ,  al propio tiempo, el 
hombre que todo se lo debia al Rey; su posicion, su credito, su 
fortuna, sus dignidades, hasta quiza su honra y su vida, porque 
es bien seguro, y por bien justificado tengo, que la Inquisi- 
cion, a partir de la muerte del inquisidor Pedro de Arbues en 
1485, debio declarar una guerra de odio y de exterminio con- 
tra todos los que llevaban el apellido de Santangel, sin respeto 
a edades, sexos, ni condiciones sociales. 

Ahora bien; puede comprender, es ni siquiera concebible 
que Santangel diera este paso sin previo consentimiento del 
Rey? <Era Luis de Santangel, que tanto debia al Rey y tanto 
de el dependia, y tan honrado era por el, quien iba a ponerse 
enfrente de su senor, oponiendose a su voluntad, mezclandose 
en una intriga de corte para contrariarle, exponiendose a rom- 
per con ei tal vez para siempre, entregado a las amarguras del 
destierro o a las iras de la Inquisicion? 

No, no es esto posible, Cuanto mas se ahonda en este asunto, 



mas se comprende que SantAngel fue un enviado del Rey. Y si 
no lo fue, que si hubo de serlo, lo mismo tiene para el tema de 
mis deducciones. Si no fue el Rey de Aragon, fue url subdito 
aragones quien inclino el animo de la Reina. 

E l  obispo Las Casas cuenta la escena ocurrida entre dona 
Isabel y Luis de Santangel, escena que es una de las mas bellas 
cosas de aquella maravillosa epopeya del descubrimientc de 
America. 

Yo ya se que el discurso que pone Las Casas en labios de 
Santangel, no es, en realidad, el que este hubo de pronunciar, 
pues que nuestros historiadores de aquella epoca, a usanza de 
los clasicos antiguos, holgaban de dar forma oratoria a los dis- 
cursos de sus heroes; pero se que cuanto se desprende de su 
fondo y concepto es, con toda certitud y evidencia, lo que 
hubo de decir Santangel para impresionar y conmover el animo 
de aquella Reina magnanima. 

Le manifesto su extraneza de que no se aceptara -una enz- 
presa como la que Colo'n o fyecea, en que tan poco se jerdia aun 
cuando saliese vana, y tanto bien. se aventuraba consegztirpara 
sevvicio de Dios y utilidad de su IgLTesia, con grande creci- 
miento del Estado Real' de /os Reyes y pf.osperidad de todos 
estos Reynos. 

Siguio exponiendo que era negocio aquel de tal calidad que, 
si  lo  que aqzti se tenia por dzjfcultoso o im$osible, a otro Rey sc 
ofiecieva, y l o  acebtara, y sal'z'ese prospero, padecerz'a la auto- 
ridad de los Reyes, y vendrian grandes da93os a estos Reynos. 

Y afiadio por fin, atreviendose todavi2 a mas, aun a pique de 
enojar a la Reina, que si no se aprovechaba aquella ocasion 

$odia llega?. dia en que los Reyes se arrepintieran, siendo in- 
sultados y escarnecidos por sus enemigos, cviticados por los 
Reyes sucesoves suyos, menoscabados en el honor y gloria de 
su real nombre, y mermados sus Estados yjrosjeridLEd de sus 
subditos y vasallos. 

E l  discurso y razoiiainiento de Santangel debieron impresio- 
nar profundamente a IQ reina D." Isabel, de quien hay que de- 
cir con voz plenaria que fue gran protectora de Colon, y 
que con su hermoso coraziin de mujer, comprendio todo el al- 
cance y toda la maravillosidad de la empresa, como debieron 



comprenderlo asimismo las otras tres mujeres que aparecen 
entre penumbras en la vida de Colon, la Marquesa de Moya, el 
ama del principe D. Juan, y la pobre Beatriz Enriquez. 

Impresionada, pues, D." Isabel, con las palabras y argumen- 
tos de Santangel, le contesto que el Tesoro estaba exhausto 
por las apremiantes necesidades de aquellas guerras devorado- 
ras; pero, dijo en un arranque de nobleza y generosidad: S i  Co- 
lo'~ no puede mas esperar, nipuede admitzi. .?a ewt#resa tantu 
tardanza, enionces yo tendre por bien que sobre joyas de m i  
?*ecamara se busquen prestaa'os los dineros que fiara hacer el' 
avmada pide. 

Y al oir estas paIabras nobilisimas, Santangel cayo de rodi- 
llas ante Ia Reina, y exclamo besando sus manos: 

-Senora serenisima; no hay necesidad de que jara esto se 
cmjenen las joyas de PTuestra Alteza; muy  pequeno sera el 
svrvicio que yo hare u Vuestra Alteza y a l  Rey,  m i  senor, 
firestando el cuen.20 de m i  casa, sino que Vuestra Altcza mande 
cnviar por Colon, que creo ya $aytido. 

Y esto fue todo; p nada mas paso; y un alguacil de corte, por 
la posta, salio tras de Colon; y este regreso; y Santangel ade- 
lanto la suma; y las capitulaciones se firmaron; y asi es como 
yo creo que D. Fernando, consiguiendo que la Reina tomase 
la iniciativa, alcanzo que la nobleza castellana no se opusiera a 
la concesion de las altas dignidades que Colon exigia. 

Por  lo que hasta aqui va expuesto, senores, queda demos- 
trado que los naturales de la Corona de Aragon tomaron en 19s 
preliminares del descubrimiento de America parte mas esen- 
eial y m5s decisiva de la que hasta ahora se ha supuesto y qce- 
rido reconocer, como espero demostrar en otra ocasidn y por 
medio de un trabajo especial, que Cataluna, tan injustamente 
olvidada en todo lo referente al descubrimiento de America, 
contribuyo a el de manera muy principal, singularmente en el 
segundo viaje de Colon que se organizo en Barcelona, efectuan- 
dose en parte can capitanes, soldados y misioneros catalanes, 
y en parte tambien con dinero que el coiriercio catalan adelanto 
al Rey y al Almirante, segun constaba en documentos conserva- 
dos en el archivo del Consulado de Mar. 

Del rey 13. Fernando ya hemos dicho lo que resulta; de Juan 



Cabrero, ya hemos visto que lo mismo el Rey que Colon decian 
qiie gracias a el se poseian las Indias; de Gabriel Sanchez, el 
mundo entero conoce la carta que Colon le escribio al regreso 
de su viaje; de Santangel, acabamos de ver que inclino el aninio 
de la Reina y presto el dinero para que la expedicion se reali- 
zara; de Juan Coloma, basta decir que fue el encargado de tra- 
tar con Colon y entenderse con el para redactar las capitula- 
ciones de Santa Fe, que firmo como secretario de  los Reyes. 

De nacionalidad aragonesa, no puede negarse, fueron cuan- 
tos a ultima hora lo hicieron todo, coadyuvando a que Ia eni- 
presa se efectuase. 

Quiso, pues, la voluntad regidora de los destinos del mundo, 
que fuesen dos castellanos, el cardenal Mendoza y Fr. Diego 
de Deza, los que dieron comienzo a la obra, y dos aragoneses, 
Luis de Santangel y Juan  de Coloma, los que la terminaron ..... 

Pero que, a que hablar ya de nacionalidad aragonesa ni de 
nacionalidad castellana? Ya entonces no hubo, por vez primera, 
castellanos ni aragoneses. Ya eran todos unos; ya se habian 
perfectamente compenetrado, aunando y soldando sus intere- 
ses, que eran los mismos. Ya la profecia de Pedro Vidal, 
Loco, se completaba con la empresa de Cristjbal Colon, a 
quien tambien debian apellidar e l  Loco. 

La conquista de Granada, que se realizo principalmente con 
fuerzas y tesoros de Castilla (pero a que contribuyo no poco la 
Corona de Aragon con tesoros, con fuerzas y con su capitan), 
fue camino para la union de Aragon y de C:zstilla; pero el des- 
cubrimiento de America, senores, iniciado, instado, requerido, 
porfiado por castellanos y aragoneses; el descubrimiento de 
America, completado luego por naturales de la Corona de Ara- 
gon, y de la Corona de Castilla, y de todas las nacionalidades 
espanolas, que alli pasaron a ser misioneros, soldados y nego- 
ciantes, a pelear, descubrir y gobernar, fundando y poblando 
ciudades y comarcas; el descubrimiento de America, repito, 
aun sin darse cuenta los que en 61 intervinieron, vino a ser 
alianza y base de interes comun, contribuyendo poderosamente 
6 la unidad de Espana. 



Cristobal Colon marcho inmediatamente a Palos para dispo- 
nerlo todo, y entonces, por vez primera, aparece Pinzon en el 
camino del inmortal descubridor, cuando estaba ya todo hecho, 
cuando se llevaban vencidos los eternos siete anos de prueba, 
cuando ya ilustres aragoneses y castellanos ilustres habian 
unido sus esfuerzos para la patriotica empresa, cuando ya Co- 
lon tenia la cedula real y estaba en la playa esperando el mo- 
mento de la partida, cuando ya era Almirante y Virrey. 

Ni una sola palabra he de decir en n~enoscabo de Pinzon y 
de los suyos. Fueron companeros de Colon en su primer atre- 
vido viaje, y esto basta para su gloria. Fueron mas tarde des- 
cubridores de otras tierras, y solo por ello merecen gratitud y 
palmas. 

Pero no por su gloria hay que amenguar la de Colon, ni tam- 
poco la de Santangel, la del cardenal Mendoaa, la de todos 
aquellos que contribuyeron a la empresa, no por codicia, ni por 
medro, ni tan siquiera por gloria, sino por amor a la patria y 
por el deseo de engrandecer el Estado real de Fernando y de 
Isabel. 

Bastele a Pinzon su gloria, que la tiene propia, sin rebajar la 
especial y singularisima del celebre nauta. 

Porque, significa, que, su voz de jAdelante!, aun supo- 
niendo que la diera, cosa no bien probada, en moiiientos que 
podian serlo de contrariedad, de lucha y de angustia para el 
Almirante, alla, en las lejanas soledades del Oceano? 

2 Que significa esta voz de j Adelante!, aun siendo cierta, 
repito? mas grito de /'Adelante! que el que estaba dando 
Cristobal Colon todas las noches, cuando en el silencio y en la 
soledad de su camarote, perdido en las inmensidades de aque- 
llos mares tenebrosos, iba anotando las singladuras y llevando 
dos cuentas, una verdadera, para el, para los Reyes y para el 
mundo, y otra falsa para mostrar a la marineria y conferirla con 
los pilotos de las tres carabelas, a fin de que no desmayara el 
animo de la gente al considerai.se tan lejos de su patria? 

Esta es la verdadera voz de jAdelante!, que iba dando y repi- 
tiendo el Almirante todos los dias. 

Ni vale decir tampoco que falta el nombre de Pinzon, por 
muy glorioso que sea, en el distico famoso de 



A CastilIa y a Leon 
Nuevo mundo dio Colon, 

pretendiendo sustituirle por el de 

A Castilla, con Pinzon, 
Nuevo mundo di6 Colon. 

2 Y por que Pinzon solamente? 2 Y por qui: no Santangel? 2 Y 
por que no el cardenal Mendoza? { Y  por que no dona Isabel, 
la noble e hidalga Reina, en cuya mente luminosa broto el nue- 
vo mundo al propio tiempo que en la de Colon? por que no 
el mismo D. Fernando, a cuya prudencia y discrecion se debio 
tanto? 

No. Bien esta el distico tradicional y sagrado. Siga en buen 
hora el Castz'ZZa y Leon, aun cuando no hubiese estado de mas 
decir CastiZZa y A~ngon;  siga en buen hora, que ya el mundo 
lo conoce, y los marmoles y los bronces lo repiten, y la Historia 
lo consigna, y la tradicion lo consagra. Si hubiese de sustituirse 
este distico con otro, solo podria ser con uno que dijese, por 
ejemplo : 

A la espariola nacion 
Nuevo mundo di6 Colon. 

Y haciendolo asi, senores: seguiriamos el mismo nobilisimo 
ejemplo, la misma patriotica inspiracion que tuvo el gran nauta 
cuando, luego de haber cumplido con Dios y con los Reyes, 
poniendo su nombre a las primeras tierras descubiertas, a la que 
encontro inmediatamente despues de estas, aquella que hubo 
de parecerle mejor y mas hermosa, no le dio el nombre de 
Isla Castellana, como parecia natural y logico desde el momento 
que se tomaba posesion en nombre de los Reyes de Castilla. 

No; diole el nombre de f i l a  el nombre de la patriz. 
comun, siendo esta la primera vez que suena el nombre de 
Espana aplicado a un territorio adquirido, y siendo esta tam- 
bien la primera manifestacion de patria espanola revelada al 
inundo. 

Yo no se ni pretendo saber si Colon dio el nombre de Isla Es- 
panola en el sentido de patria de todos, pues que entonces no 
habia ya Aragon ni Castilla, sino Espana, aun cuando los Sobe- 



ranos continuaran titulandose Reyes de Aragon y de Castilla; 
yo no si: ni pretendo saber tampoco si el Almirante quiso indi- 
car que aquellas tierras descubiertas no eran de Aragon ni de  
Castilla, sino de Espana, apelando por esto al nombre de Isla 
Espanola, y no al de Isla Castellana o Isla Aragonesa. 

No lo se ni saberlo quiero, repito; pero en presencia del 
hecho me creo autorizado para sentar una premisa. E l  nombre 
de Es$anoZa aplicado a la isla descubierta, podra ser debido 
al acaso, a la casualidad, a un capricho o a un sentimiento 
de intuicion, adivinacion 6 inspiracion; sera lo que sea, obede- 
cera a lo que obedezca; pero es lo cierto que con este nom- 
bre quedo impreso en el descubrimiento de America el sello 
de consagracion de la unidad de Espana. 

Ni hay tampoco que rebajar a Colon y amenguarle para jus- 
tificar lo de sus grillos, ni achacarle injustificadamente cargos y 
culpas de mal gobernante, de dilapilador y hasta de esclavista, 
para asi salir en defensa de la patria, injustamente maltratada y 
acusada de ingratitud por escritores extranjeros que no pensa- 
ron ni meditaron bien lo que decian y hacian. 

No hay que culpar a Espana de los grillos de Colon. Tanto 
valdria como culpar a otras naciones de las cadenas, tormen- 
tos y suplicios que dieron en su dia a propios varones, gran- 
des y preclaros en su patria y en el mundo. La ingratitud no 
es patrimonio de Espana: lo es, desgraciadamente, de la huma- 
nidad. A ninguna nacion del mundo se puede anatematizar y 
excomulgar por esto. es la que en las paginas de su his- 
toria no tiene el recuerdo de un Colon con grillos?  que pais 
esta libre de pecado ? 

Si por exceso de celo, por no estimar bien las cosas, por 
seguir falsa ruta, por ceder a corrientes o influencias que nos 
son desconocidas, por error judicial acaso, quiza por cumpli- 
miento de un deber exagerado, el comendador Bobadilla, mas 
realista que el Rey, puso grillos a Colon, que, a que culpar a 
Espana ni a sus Reyes? 

Precisamente, en ningun pais hay ejemplo de reparacion mas 
cumplida y soberana. 

Colon, en efecto, llego con grillos a Espana despues de su 
tercer viaje ; pero en cuanto llego, mandaron quitarselos los 
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Reyes y Ilamaronle a su presencia, y entonces se vio lo que ja- 
mas se habia visto ni sonado: el espectaculo de una Reina mag- 
nanima llorando de dolor y mezclando sus lagrimas con las del 
subdito que se postraba a sus plantas. 

Y todavia mas. D e  alli arranca el documento inmortal, fechado 
en Valencia de la Torre, a 14 de Marzo de 1502, en que, 
despues de revalidar a Colon todas las honras y mercedes que 
anteriormente se le dieran, anadiendo otras nuevas para, el, sus 
hijos y sus hermanos, se le decia, con la firma de los Reyes, lo 
que jamas dijo a ningun subdito rey alguno, lo que hoy mismo, 
en nuestros tiempos de grandes libertades, no someteria tal vez 
ningun ministro a la firma de un monarca. 

•áTened por cierto, decian, escribian y firmaban aquellos dos 
Reyes, que de vuestra prision nos peso mucho, y bien lo visteis 
vos, y lo cognocieron todos claramente, pues que luego que lo 
supimos lo mandamos remediar,  y sabeis el favor con que vos 
hemos tratado siempre, y agora estamos mucho mas  en vos 
honrar y t r a t a r  muy 6ien.•â 

darse desautorizacion mas explicita y terminante de 
lo hecho por el desventurado Bobadilla? 

Contra los grillos de Colon se levanto la protesta universal 
del pueblo espanol, la de sus Reyes, y quiza, quiza, la de Dios 
mismo, puesto que permitio que los abismos del mar se abrie- 
ran, casi a los ojos mismos de Cristobal Colon, para sepultar a 
Bobadilla y a todos los revoltosos de la Espanola, enemigos 
del. Almirante, que regresaban a Espana con sus mal adqui- 
ridos tesoros. 

N o ,  no hay que acusar de ingratitud a Espana, como no se 
acuse en casos parecidos a todos los pueblos del mundo. 

Ni hay tampoco que profundizar acerca de los misteriosos de- 
signios de la voluntad que rige los destinos humanos. !Quien 
sabe, quien! Quiza fueron necesarios los grillos de Colon. 
bebio Socrates la cicuta? i N o  sufrio el tormento Galileo? No 
tuvo la cruz Jesucristo? ... .. 

La gran ingratitud, no de Espana, sino del mundo todo, esta 
en que las tierras maravillosamente descubiertas por Cristobal 
Colon no llevan su nombre. 

Se llaman America. 



Y he coacluido ya, senores, la mision que me habia propuesto 
y lo que pensaba decir. 

Pocas palabras mas para terminar. 
E l  viernes 3 de Agosto de 1492, a los primeros rayos del sol, 

las tres carabelas expedicionarias abandonaron las playas de 
Palos, y ,  atravesando la barra de Saltes, comenzaron aquella 
expedicion asombrosa que diuturnamente y por los siglos de los 
siglos estaba destinada a maravillar el mundo. 

Alli iban Cristobal Colon y los marineros intrepidos de Pa- 
los, de Huelva, de Moguer y de Cartaya; alli los hermanos 
Pinzon, cuyo nombre debe quedar como gloria y como timbre; 
alli todos aquellos que, con la gallardia del valor y de la aven- 
tura,  quisieron compartir los peligros del descubridor inmortal. 

E n  vano se les opusieron obstaculos, retrasos y contrarieda- 
des; en vano, a ultima hora, todo parecia aglomerarse para 
contribuir al fracaso de la empresa ; en vano con ruegos, con 
lagrimas y con tristes augurios trataron de turbar el viaje los 
amigos recelosos y las familias desoladas. El dia senaIado, ben- 
decidas por el modesto Guardian de la Rabida, se lanzaron al 
mar las carabelas legendarias. 

Y alla fueron, alla. Y despuks de cruzar por junto al pico de 
Tenerife, que se corono de llamas para saludarlas al paso, y del 
que se cuenta que nunca corno aquel dia tuvo mas atronantes 
estruendos ni mas igneos resplandores, entraron en las mares 
tenebrosas, que se decian pobladas de fieras y de monstruos, 
jamas domadas por la quilla del hombre : y las tempestades se 
amansaron ante el valor de aquellos aventureros; y el asombro 
de  su aparicion en aquellas espantables soledades intimido a los 
mismos elementos; y la mar, voluble y fiera para todos, fue en 
aquella ocasion fiel y grata para ellos; y al amanecer del 12 de 
Octubre dio la voz de j Tievra! el atalayador vigia, y todo un 
mundo, brotando de entre las olas, surgio de los abismos, con 
todos los esplendores de sus virgenes bellezas, al $at genera- 
dor del arriscado nauta. 

Desde entonces, desde aquel dia de eterna recordanza, el 
nuevo mundo podra llevar el nombre que quiera y darse los des- 
tinos que mejor le acomode ; pero mientras exista, alli vivira el 
nombre y, con el nombre, el corazon y el amor de Espana. 



Los naturales de aquellas anoradas regiones que aun llevan el  
nombre de Americas espanolas, viven hoy al amparo de su in- 
dependencia y a la sombra de sus leyes. Son hijos de nuestros 
padres. Hablan nuestra lengua, comparten con nosotro:, el ori- 
gen y la historia, tienen nuestras virtudes, nuestros defectos, 
las mismas pasiones, las mismas altezas de espiritu, quiza tam- 
bien los mismos arrebatos. Son nuestros hermanos i Benditos 
sean! 

Permitidme, pues, senores, que de lo alto de vuestra catedra 
les envie un saludo de paz, de fraternidad y de amor. 

jDios les bendiga y bendiga tambien aquellas tierras de luz, 
de esperanza, de porvenir y de libertad! 

Cuando dentro de pocos meses, hijos nacidos en aquellas tie- 
rras benditas vengan en su nombre yrepresentacion a honrar 
nuestros hogares y 5 sentarse en nuestra mesa, para juntos cele- 
brar el cuarto centenario del inmortal navegante, y crucemos 
nuestra palabra en la misma lengua, y hablemos de las glorias 
que nos son comunes, y partamos el mismo pan, y comulgue- 
mos en la misma copa, acaso las sombras de Cristobal Colon y 
de todos los heroes espanoles descubridores de America ven- 
gan a vagar por los espacios, en torno de la mesa del festin, para 
bautizar con lagrimas de gratitud a los que se reunen y congre- 
gan con el solo objeto de bendecir su nombre y conmemorar 
su gloria. 



CONFERENCIAS PUBLICADAS. 

SR. CANOVAS DEL C ~ s ~ ~ ~ ~ o . - C r i t e r i o  histbrico con que las 
distintas personas que en el descubrimiento de Amkrica inter- 
vinieron han sido despues juzgadas. 

SR. OLIVEIRA M ~ ~ ~ ~ ~ s . - N a v e g a c i o n e s  y descubrimientos de 
los portugueses anteriores al viaje de Colon. 

SR. FERNANDEZ DURO.-Primer viaje de Colon. 
SR. GENERAL G ~ U E Z  DE ARTECHE.-La Conquista de Mejico. 
SR. FERNANDEZ DURO.-Amigos y enemigos de Colon. 
SR. PI Y M A R G A L L . - A ~ ~ ~ ~ c ~  en la epoca del descubrimiento. 
SRA. PARDO BAzAN.-LOS Franciscanos y Colon. 
SR. GENERAL R~1~~. -T3esc~br i ln ien to  y conquista del Peru. 
SR. RIVA PALACIO.-Establecimiento y propagacion del Cris- 

tianismo en Nueva Espana. 
SR. MONTOJO.-L~S primeras tierras descubiertas por Colon. 
SR. B ~ ~ a ~ ~ ~ ~ . - - C a s t i l l a  y Aragon en el descubrimiento de 

America. 

E N  P R E N S A .  

SR. MARQUES DE HOYOS.-Colon y los Reyes Catolicos. 
SR. DAN~~~A.-s igni f i~a~iOn que tuvieron en el gobierno de 

America la Casa de la Contratacion de Sevilla y el Consejo 
Su remo de Indias. 8 ~ .  ZORRILLA SAN M ~ ~ ~ i x . - D , ? s c u b ~ i m i e n t o  y conquista del 
Rio de la Plata. 

SR. A. DEL SOLAR.-E1 Peru de los Incas. 
SR. C o r r ~ z A ~ . - G e a  americana. 
SR. RODRIGUEZ CARRACIDZ-LOS metalurgicos espanoles en 

America. 
SR. P E D R E G A L . - E S ~ ~ ~ O  juridico y social de los indios. 
SR. CARRASCO.-Descubrimiento y conquista de Chile. 
SR. PEREZ DE GUZMAN.-Descubrimiento y empresas de los 

espanoles en la Patagonia. 



Los pedidos a los Sres. Saenz de Jubera Hermanos, encar- 
gados de la administracion de esta obra, Campomanes, 10. 

PRECIO DE CADA CONFERENCIA: 

UNA PESETA. 












