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NOTA SOBRE EL PLANO DE BARQUISIMETO 

La ciudad de Barquisimeto, con el nombre de Nueva Segovia de Barquisimeto, fue la segunda 
ciudad fundada por Gobernadores espaiioles en la Provincia de Venezuela, una vez 
que el Emperador Carlos V puso termino a la Capitulaci6n que habia sido dada en 1528 
a los Weiser. 

Fue fundada en mayo de 1552 por Juan de Villegas, entonces Gobernador y Capitan General 
de la Provincia y mudada sucesivamente, encontrando su asiento permanente en 1562, 
en la ribera de! rio Turbio, que es su sitio actual. Es la capital de! Estado Lara. 

El primer piano de la ciudad que se conoce, de 1579, tiene la traza general ortogonal 
de la ciudad americana, que en el caso de Barquisimeto se sigui6 rigurosamente, como 
lo muestra el piano moderno de la ciudad elaborado por la Cartografia Nacional de Venezuela 
en 1940, y que se publica en la portada. 
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PRE FACIO: 
SOBRE EL AUTOR V LA OBRA 

E l dia 3 de octubre de 1996 Jue investido el Profesor Brewer Carias, durante el 
solemne acto de apertura del curso academico y en presencia del claustro 
academico, Doctor Honoris Causa por la Universidad Carlos III de Madrid, 

recibiendolo esta formal y plenamente en el seno de su comunidad cientifica. 
Culminaba asi una iniciativa del Area de Derecho Administrativo que, asumida sin 
reseroa alguna por el Consejo del Departamento de Derecbo Publico y Filosofia del 
Derecho de la Facultad de Ciencias Socia/es y ]uridicas, Jue en su momenta sancionada 
-tras su favorable acogida por la Comisi6n de Gobierno y la pertinente propuesta por 
parte del Rector- por acuerdo unanime de la junta de Gobierno de la Universidad, que 
permiti6 el correspondiente nombramiento rectoral. 

:Es evidente que un reconocimiento de tal significaci6n y alcance es manifestaci6n de 
profundas y s6lidas raices. La relaci6n del Profesor Brewer Carias con la Universidad 
espanola en general tiene, en efecto, larga data, que se remonta a varias decadas de 
colaboraci6n activa y fructifera. No puede sorprender, pues, que, nada mas nacer la 
Universidad Carlos III de Madrid y crearse en el/a el Instituto Pascual Madoz 
de/ Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente, el Profesor Brewer Carias pasara a formar 
parte de su Consejo Cientifico. 

El libro que abora ve la luz, en el marco de la principal de las colecciones del citado 
Instituto, es fruto de una dilatada y concienzuda investigaci6n sobre la que verso 
precisamente el discurso de investidura pronunciado por el Profesor Brewer Carias, 
entregado con generosidad con ocasi6n del acto de incorporaci6n al claustro en 
renovada muestra del espiritu de colaboraci6n y de participaci6n activa en el quebacer 
universitario que le anima. 

Como es natural e.xiste tambien un trasfondo de relaciones persona/es con quienes 
bemos tenido la fortuna de compartir con el Profesor Brewer, a lo largo de mucbo 
tiempo, anhelos y proyectos comunes y de trabar con el sincera y verdadera amistad. 
Para todos ellos, estoy seguro, y desde luego para mi, el acto de bomenaje que representa 
la investidura aludida produce muy bonda satisfacci6n, por rendir tributo a una vida, 
labor y obra cientificas, cumpliendo, ademds, el anbelo de/ sentimiento personal, 
cargado de admiraci6n por la persona y el universitario. 

Q 
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Cumple esa amistad en mi caso felizmente ya mas de dos decadas, con un «debe» 
intelectual y afectivo por mi parte que nunca ha cesado de crecer. Conoci al Profesor 
Brewer con ocasi6n de la invitaci6n que curs6 a un nutrido grupo de profesores 
espaiioles, maestros todos ellos ya del Derecho Administrativo (al que generosamente se 
me anadi6 a pesar de mi bisonez y a la saz6n insuficiente grado academico) para 
participar, en Caracas, en un importante seminario internacional de urbanismo. Este 
dato da cuenta ya de una de las multiples f acetas de la rica personalidad del Prof es or 
Brewer: su constante e incansable actividad en pro del contacto de su pais con las 
corrientes del pensamiento juridico-publico del resto de America y de Europa y del 
enriquecimiento de la Universidad y el Derecho venezolanos a traves del intercambio 
intelectual; especialmente, asi debe resaltarse, en pro del dialogo bilateral e interactivo 
con Espana y los espaiioles, en los que siempre ha lamentado -no sin alguna raz6n
cierto despego al respecto. 

El cursus honorum del Profesor Brewer es, en efecto, impresionante, cualitativa y 
cuantitativamente, pero tambien por la diversidad de las actividades, que dice de su 
curiosidad, inquietud y dinamismo. Exponerlo ahora, siquiera sea en resumen, seria 
labor practicamente imposible. 

Baste con destacar los datos mas sobresalientes en tres 6rdenes: docente, investigador y 
publico o politico. 

Por lo que hace al primero: en su calidad de Profesor de Derecho Administrativo por 
concurso en la Facultad de Ciencias juridicas y Politicas de la Universidad Central de 
Venezuela desde 1963, ha sido tambien Profesor en muchas Universidades venezolanas 
y extranjeras, entre las que merecen ser destacadas -el Profesor Brewer calificaria esta 
selecci6n de eurocentrista, reprobandola- Cambridge, Paris y Aix-en-Provence. 

Pero para dar una cabal idea de la proyecci6n alcanzada por el Profesor Brewer quizas 
sea mas adecuado senalar su condici6n de Profesor Honorario de la Universidad del 
Rosario (Argentina); de la del Externado y lajaveriana, ambas de Bogota (Colombia); 
Profesor distinguido de la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico; miembro 
Honorario del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Cat6lica del 
Tachira (Venezuela), y del Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo 
Piedrahita de la Universidad Externado de Colombia; miembro de numero de las 
Academias de Ciencias Politicas y Sociales de Venezuela y de la Internacional de 
Derecho Comparado (en la que ocupa la Vicepresidencia), asi como de reconocidos 
Institutos internacionales como el de Ciencias Administrativas (de la que Jue 
Vicepresidente en los anos 1971 a 1977), el de Derecho Administrativo Latino (en la que 
ocupa la Presidencia desde 1981), el Interamericano de Derechos Humanos y tambien 
de no menos importantes Asociaciones como la Venezolana de Derecho Administrativo y 
Ciencias de la Administraci6n, de Derecho Comparado (en la que ocup6 la Presidencia 
desde 1981hasta1985) y la Asociaci6n Latinoamericana de Administraci6n Publica (de 
la que es fundador y ha sido Secretario). Y, por ultimo, pero no precisamente en 
importancia, Doctor Honoris Causa de la Universidad de Granada (Espana). 



La significacion adquirida por su persona y su obra en su propio pais se evidencia, 
finalmente, en la institucion por las Universidades Cato/ica Andres Bello 
y Cato/ica de/ Tachira, con su nombre, de sendas Catedras de Derecho Administrativo 
y de Btudio e Investigacion de/ Derecho pub/ico, respectivamente, cuyo primer titular es 
el propio Profesor Brewer. 

En el orden de la investigacion, solo sus obras «mayores» alcanzan la cifra de 88 /ibros 
y 281 articu/os, pub/icados en tres idiomas (espanol, /ranees e ing/es) y en cuatro paises 
(Venezuela, Colombia, Bpana, Francia e Ing/aterra). Btas obras abordan desde /uego 
/os prob/emas nuc/eares de/ Derecho publico, entre /os que figuran en todo caso /os de 
porte constituciona/, pero tambien todos los temas centrales de la ciencia 
juridico-administrativa. No obstante, mencion especial merece la por ahora ultima de 
sus obras: las Instituciones Politicas y Constitucionales. El plan de esta obra de madurez 
sabre el regimen constitucional ilustra, por su ambicion, la que impregna la vida y el 
esfuerzo cientificos del Profesor Brewer. 

La dimension publica o politica no es menos rica. Ha desempenado la Presidencia 
de la Comision de Administracion Publica de la Presidencia de la Republica 
(anos 1969 a 1972) y el Ministerio de Btado para la Descentralizacion 
(anos 1993 a 1994). Pero tambien -al margen del poder ejecutivo- ha sido Senador 
Suplente por el Distrito Federal, miembro suplente de/ Consejo Supremo Electoral 
(desde el ano 1979 a 1984) y ]uez y Magistrado de distintos organos 
jurisdiccionales, entre e//os de la Sala Politico-Administrativo de la Corte Suprema 
de]usticia (anos 1979 a 1984). 

Pero, aun cuando sin duda estos signos externos de reconocimiento -y otros muchos que 
deben dejar de mencionarse- sean de por si suficientes para dar expresiva cuenta del 
perfi/ de la figura glosada, mayor interes y eficacia a ta/ efecto tiene el desvelar los 
valores de fondo que la animan y se manifiestan en su trayectoria personal, academica 
y profesional. 

En la persona de/ Profesor Brewer se encarna sin duda el modelo, primero, de 
universitario prendido de la curiosidad, entregado al estudio y la reflexion criticas, 
abierto siempre a la renovacion y la propia superacion, tan firme en la defensa de las 
propias posiciones como atento a y respetuoso con las posiciones de los demas, generoso 
en la dacion de si mismo y generador de inquietudes y vocaciones, y, en ta/ condicion, 
el modelo tambien, despues, de iuspub/icista integral, que no se encierra 
-defensiva y comodamente- en la a/mena de/ «deber sen, para eludir el necesario 
compromiso con la rea/idad social de su tiempo y la preparacion de un porvenir mejor 
a las generaciones futuras. 

Btamos, en efecto, ante un jurista que pertenece a los que ven el Derecho no como un 
fin en si mismo, en cuyo campo pueden a/zarse sin riesgo -el riesgo sera ya de otros
las construcciones mas SUti/es y acabadas, Sino, mas modestamente, como instrumento 
de la razon humana para el mas Justo gobierno de los hombres, el arreglo concreto 
posible de los problemas de la convivencia, y, por tanto, instrumento cultural e historico 
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para el progreso de esta en la raz6n. Se comprende asi que la clave sea precisamente el 
hombre mismo, pero en modo alguno en calidad de abstracci6n, sino encarnado en la 
historia y viviendo en el seno de una concreta sociedad, de la que es inescindible. 

Estamos, pues y aunque a muchos pueda sonar parad6jico, ante un jurista de/ poder 
publico movido por el valor de la libertad, pero de una libertad en sociedad. Igual que 
frente a los terribles de ayer cabe seguir oponiendo hoy a los absolutismos dogmaticos el 
lucido juicio de Fernando de los Rios: descartan la raiz misma del liberalismo y estan en 
pugna con toda la evoluci6n que, superando la ingenua doctrina de/ progreso 
de/ XVIII -que estimaba agotables los contenidos de la libertad-, concibe esta 
coma un juicio al que en cada momenta se le va anadiendo un predicado 
(dLibertad? ide que?-decia Hartmann), de suerte que la libertad aparece en cada 
instante con una misi6n concreta y real que satisfacer, ahora y aqui, sin petjuicio de 
que -adema~ sea coma una asintota: alga a que nos aproximamos siempre sin poderlo 
alcanzar jamas. 

La libertad por la que ha luchado y seguira luchando el Profesor Brewer coma hombre del 
Derecho es, pues, la «libertad de" que corresponde a este momenta, libertad en sociedad, 
que requiere de la solidaridad y, por tanto, de la autonomia individual coma de la 
acci6n del poder, la comunidad. Asi lo exige la vision integral del hombre, cuya dignidad 
esta hoy en gran medida en manos de la sociedad. 

Por eso mismo el frente de lucha no esta s6lo en las aulas y los libros, se extiende tambien, 
ademas de al fora, al ejercicio del poder publico. En todos esos campos se ha batido el 
Profesor Brewer por la libertad real, no meramente formal; de todos y no de unos pocos. 

No es, pues, poco lo que de valor un venezolano hace hoy presente entre nosotros, 
recordandonos su profunda raiz hispana y su arraigo y desarrollo americanos, con el 
mismo espiritu fecundo con el que los peninsulares Picornell, Cortes de Campomanes, 
Lax y Andres -venidos desterrados a la Guaira del fracaso revolucionario y f antasmal de 
la noche de San Blas de 179~ sirvieron en su dia de catalizadores de las ambiciones de 
libertad e igualdad -libertad real, dignidad humana para todo~ que ya anidaban en la 
sociedad de la actual Venezuela. No es casualidad, en ejecta, ni que las tempranas 
Ordenanzas-Constituciones, debidas a la pluma de Picornell y que injluirian en 
Miranda y Bolivar, que matizan poderosamente el ideario revolucionario de la epoca 
con reformas econ6micas basadas en la idea de la superaci6n de la libertad formal por la 
libertad real en la igualdad («igualdad natural entre todos los habitantes de la 
Provincia y Distritos; y se encarga que entre blancos, indios, pardos y morenos reine la 
mayor armonia, mirandose todos coma hermanos .. . , procurando aventajarse s6lo unos a 
otros en merito y virtud, que son las dos unicas distinciones reales y verdaderas que hay 
de hombre a hombre, y habra en lo sucesivo entre todos los individuos de nuestra 
republica,,), ni que en el doloroso proceso de nacimiento de la actual naci6n 
venezolana se hayan mezclado la revoluci6n politica (la conquista de la independencia, 
es decir, de la libertad-autonomia) con la revoluci6n social (la conquista de la dignidad 
personal y social, la libertad real en la igualdad) y «Venezolanos modernos,,, de coraz6n y 
aliento ya de la Venezuela-naci6n emergente, y «Venezolanos antiguos» y tambien 



peninsulares (e islefios), aun pertenecientes al viejo mundo de la Monarqufa 
hispano-americana, hijos todos de la misma cultura. 

No es casualidad por tanto, que un venezolano de hoy como el Profesor Brewer, que 
-por serlo- no reniega de la raiz comun de ambos mundos, nos devuelva ahora a los 
espafioles, en la obra que nos ofrece, la conciencia de la filosofia -el poblamiento- de 
nuestra mayor empresa y contribuci6n a la civilizaci6n occidental, en aspecto tan 
significativo, ademds, como la organizaci6n de/ asentamiento de la poblaci6n y el 
gobierno de/ territorio a traves de la ciudad regular y ordenada. Como el mismo sefiala, 
«ningun pais del mundo, en toda la historia de la humanidad, ha fundado tantos 
pueblos, villas y ciudades en un territorio tan grande, en un periodo de tiempo tan corto, y 
en una forma tan regular y ordenada como Espana lo hizo en America,,, siendo de 
admirar-afiado yo ahora- la claridad y consistencia del concepto urbanfstico empleado, 
la cuadrfcula, que ha resistido el paso de/ tiempo y aun confiere su estructura al casco 
urbano tradicional a lo largo y ancho del territorio americano, imprimiendole a todo el 
el sello de una misma cultura. La trascendencia de ta! concepto es clara pues sin el no se 
entiende ni el inmediato jlorecimiento en suelo americano de una intensa vida cultural y 
polftica propia, ni el edificio de gobierno polftico-administrativo capaz de articular tan 
vastos y diversos territorios. 

Con entera independencia de! enorme interes hist6rico, y no s6lo en el ambito urbanfstico, 
intrfnseco a la obra, su oportunidad es clara en un momenta en el que los espafioles, 
enjrascados en las urgencias de! momenta, parecemos dudar de nuestro propio aceroo 
cultural en punto tan capital como la organizaci6n de la utilizaci6n de/ territorio y, 
especialmente, de la creaci6n y la gesti6n de la ciudad y estar dispuestos a cualquier 
renuncia en aras de unas exigencias de/ modelo econ6mico, cuya validez al efecto estan 
aun por demostrar. 

LUCIANO PAREJO ALFONSO 

Catedratico de Derecho Administrativo 
Secretario General y Vicerrector de Profesorado 
Universidad Carlos III de Madrid 
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A MANERA DE 
EXPLICACl6N * 

Magnifico y Excelentfsimo Senor Rector, 
Senoras y Senores 
Amigos mios, de aqui y de al/a, 
Querida Beatriz 

P ara cualquier profesor universitario, y particularmente para aquellos que 
exhibimos como la credencial mas preciada de nuestra vida el haberla dedicado 
con gusto a la docencia y a la investigaci6n, recibir un Doctorado Honoris 

Causa es un honor que nos llena de satisfacci6n y gratitud. Por ello, mis primeras 
palabras en este acto tienen que ser de agradecimiento a la junta de Gobierno de esta 
Universidad por el honor conferido; agradecimiento que, con la venia de/ Magnifico y 
Excelentisimo Senor Rector, personalizo en mi entranable amigo de tantos anos, y 
c6mplice de tantas empresas academicas entre Espana y Latinoamerica, el Profesor 
Luciano Pareja Alfonso, Vicerrector de Profesorado y Secretario General de esta Casa de 
Estudios, desde ahora mi Universidad. 

Pero para un profesor latinoamericano, de aquel todavia lejano, ignoto 
e incomprendido mundo para tantos peninsulares contemporaneos, recibir un honor 
como este de una universidad espanola, y particularmente de la mas dinamica 
Universidad de Madrid por haber sido lo que es en s6lo siete anos de existencia, es una 
distinci6n extrema que sin duda, abruma. 

Si a ello se agrega que esta es quizas la unica Universidad de la peninsula con vocaci6n 
hispanoamericana y que, ademas, lleva el nombre de Carlos III, recibir este honor 
para un venezolano, es mas de lo que se podria normalmente desear en la vida 
academica, pues a ese singular Monarca borb6n, el ultimo de los Monarcas espanoles 
de! Antigua Regimen, los venezolanos le debemos la existencia misma de Venezuela, 
como Estado-Naci6n. 

" Discurso de! autor al recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Carlos III de Madrid, 
el 3 de octubre de 1996. 
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Carlos III, realmente es el responsable de todos los cambios institucionales operados 
en America a finales del siglo XVIII. Despues de reinar durante veinticinco a nos 
en Napoles, coma Rey de las Dos Sicilias y Duque de Parma y Plasencia, apenas 
instalado en Madrid en 1759, habria de producir el giro mas importante de la politica 
colonial de la Monarquia espanola hacia America, que en ese momenta poseia el mayor 
conjunto colonial existente. Ese giro parti6 del apoyo que le dio a Francia contra 
el expansionismo britanico hacia el Atlantico, lo que produjo la declaratoria de guerra 
por parte de Inglaterra. 

Como consecuencia de esa guerra llamada de los Siete Anos, las escuadras inglesas 
tomaron La Habana, el puerto mas importante del Caribe y punto clave de las 
comunicaciones entre Espana y America, y ademas, ocuparon Manila, en las Filipinas. 
El (mica exito espanol de esta guerra Jue la ocupaci6n de una colonia portuguesa, la de 
Sacramento, en la orilla oriental del Rio de La Plata frente a Buenos Aires. 

La desdichada guerra concluy6 con el triunfo de Inglaterra que qued6 coma la primera 
potencia maritima, pero el Tratado de Paris de 1 763 que le puso fin, habia cambiado 
la faz de America. 

En ejecta, coma consecuencia de! mismo los dominios ingleses se consolidaron en 
Norteamerica, formando una fachada continua en toda la costa atlantica 
del continente, pues habian pasado a Inglaterra tanto las posesiones francesas en el 
Canada coma las posesiones espanolas en las dos Floridas. Estos dominios abarcaban 
las tierras descubiertas por Espana en las primeras decadas del siglo XVI desde la 
desembocadura del Missisippi hasta el Atlantico, incluyendo hacia el norte en la 
peninsula de la Florida a la ciudad de San Agustin, la mas antigua que los espanoles 
habian fundado (1565) en lo que es actualmente territorio de los Estados Unidos. 

En compensaci6n por su participaci6n en la guerra, Francia cedi6 a Espana la colonia 
de la Luisiana, que si bien aparentemente le daba penetraci6n por el Missisippi al 
interior de Norteamerica, quedaba reducida a la ciudad de Nueva Orleans. Inglaterra, 
por su parte, devolveria a Espana a La Habana y Manila, recuperando para Portugal el 
enclave en el Rio de La Plata. 

Pero el antagonismo mutuo realmente no habia terminado. No habian transcurrido 
trece anos desde la firma de/ Tratado de Paris, para que los derrotados, cada cual con 
sus motivaciones, encontraran el desquite frente a Gran Bretana. Francia habia 
financiado y apoyado la revoluci6n de las trece colonias britanicas en Norteamerica, 
y la declaraci6n de Independencia de las mismas en 1776, lo que dio Jue la ocasi6n a 
Espana para buscar afianzar su politica de defensa de America y profundizar su lucha 
contra las amenazas inglesas en el Caribe; y si bien la posici6n espanola a favor 
de la independencia de las colonias norteamericanas no habia sido tan abierta coma 
/a de Francia, en 1779 ya habia rota, de nuevo, SUS re/aciones con Inglaterra. 



La nueva guerra entre Francia, Espana y Gran Bretana concluyo con el Tratado de 
Versalles de 1 783, en el que se obligo a lnglaterra a reconocer la independencia de sus 
antiguas colonias y a abandonar, a Javor de Espana, tan to a Menorca coma a sus 
pretensiones sabre las dos Floridas. 

En esta Jorma, bajo el reinado de Carlos III el lmperio Hispanoamericano babia 
llegado a su maxima extension de ocbo millones de kilometros cuadrados, pero con la 
independencia norteamericana, el peligro de que el ejemplo se siguiera en las colonias 
de America espanola comenzaba a ajlorar. Esto lo destaco el Conde de Aranda, 
Embajador entonces en Paris, al senalar al Rey que la independencia de las colonias 
inglesas babia sido para el «motivo de dolor y temor», porque desde ese momenta las 
Colonias espanolas se hallaban «expuesta a las mas terribles conmociones», ya que 
-constataba con razon-, «jamas ban podido conservarse largo tiempo posesiones tan 
vastas, situadas a tan gran distancia de la metropoli ... » 

Sus temores estaban bien Jundados, y los ratifico al dudar incluso sabre el partido que 
habia tornado Espana. Decia: 

"Prescindiendo de opinar si para Espafia hubiera sido mejor que las colonias 
inglesas no hubieran tornado el partido de la rebeli6n, por el mal ejemplo 
que un dia u otro puede trascender a nuestra America espafiola, tan 
extendida y no toda igualmente denominada; o si puestas ya las cosas en la 
crisis presente, debieramos desear el mal exito de los ingleses ... 

Aquel ejemplo, en todo caso, estaba dado. La consumacion de la independencia de las 
colonias espanolas en America, en realidad, lo que requeria era que en los territorios de/ 
antiguo Nuevo Mundo se dieran las bases para el surgimiento de nuevos Estados, es 
decir, en su concepcion mas elemental, alli donde hubiera una poblacion asentada 
permanentemente en un territorio, con gobierno propio. Y ello estaba a punto de ocurrir. 

En eJecto, el vasto territorio de la Corona espanola en el Nuevo Mundo se babia ido 
organizando con instituciones propias, disenadas para America, conforme el 
poblamiento iba avanzando. Habia entonces poblacion en territorios demarcados. 
Faltaba el gobierno propio, que Jue el producto de la Revolucion Hispanoamericana 
iniciada cuando en la peninsula lberica de la autoridad de la Corona solo quedaba un 
enclave en la isla de Leon, en Cadiz, consecuencia de la invasion napoleonica. 

En cuanto a la poblacion, debe recordarse que la America espanola Jue, ante todo, 
producto de una descomunal operacion de poblamiento desarrollada en los dos siglos 
y media que precedieron el reinado de Carlos Ill. Ningun pais de/ mundo, en toda la 
historia de la humanidad, ha Jundado tantos pueblos, villas y ciudades en un territorio 
tan grande, en un periodo de tiempo tan corto, yen una Jorma tan regular y ordenada 
como Espana lo hizo en America. La «Ciudad ordenada» Jue la creacion espanola en 
America, y a ella precisamente be dedicado un ensayo historico-juridico-urbanistico 
que con todo aJecto y agradecimiento be entregado a esta Universidad, con motivo de 
esta ocasion tan especial. 
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Lo interesante del proceso de poblamiento de America que destaco en ese ensayo, es que 
no solo tuvo moviles de conquista tendientes a asegurar territorios descubiertos, sino que 
respondio a una exigencia juridica impuesta por el derecho que rigio en tiempos del 
Descubrimiento y Conquista, que era el derecho castellano, contenido en el C6digo de 
las Siete Partidas que conforme lo indicaban las Leyes de Toro de 1504, se aplicaba 
supletoriamente. 

En dicho Codigo, en particular, se regulaban las maneras como se ganaba seiiorio en 
relacion a un Reino existente, lo cual solo se podia dar de cuatro formas: por herencia, 
por eleccion voluntaria, por matrimonio con heredera de/ mismo o por concesion 
pontificia o imperial. 

Pero en la empresa iniciada por Colon en America, el objetivo no era adquirir senorio 
de un Reino existente y menos cuando comenzo a quedar claro que en esas tierras 
verdaderamente habia aparecido un increible e inconcebible Nuevo Mundo, que se 
hallaba intercalado en medio del Atlantico, entre Asia y Europa, contra todos los 
conocimientos geograficos de la epoca que no admitian nada distinto fuera de 
Europa, Africa y Asia. 

Para adquirir senorio sobre el Nuevo Mundo, por tanto, habia que acudir a otra reg/a 
del C6digo de las Siete Partidas y era la que prescribia que cuando se hicieren nuevas 
islas en el mar-por ello para la denominacion cartografica inicial de todo lo que se iba 
descubriendo en el Nuevo Mundo, se utilizo la palabra "Ys/a,,_, la manera de adquirir 
senorio sobre ellas correspondia ·a aquel que la poblare primeramente". 

Por tanto, el titulo juridico para incotporar las nuevas tierras a la Corona de Castilla Jue 
el poblamiento, y precisamente por ello, a diferencia de los ingleses, los espanoles 
en America fueron febriles fundadores de ciudades. Las Capitulaciones se dieron siempre 
con la obligacion de poblar, y este hecho no solo implicaba la toma de posesion de la 
nueva tierra en nombre de la Corona sino, que en definitiva, era el elemento central de 
la demarcacion de la jurisdiccion de la Gobernacion de cada Adelantado y de la 
Provincia que la asentaba. 

Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que las Capitulaciones otorgadas para 
descubrimiento y colonizacion, particularmente en Tierra Firme, siempre se dieron 
indicandose solamente la linea de la costa, de modo que tierra adentro la jurisdiccion 
llegaba hasta donde se poblare. Asi sucedio, por ejemplo, con las Capitulaciones dadas 
para descubrir y poblar los territorios de lo que Jue la Provincia de Venezuela, que solo 
indicaban sitios en la costa de/ mar Caribe, desde Maracapana al Caho de La Vela, 
pero que hacia el Sur, indicaban que se extendian ·de la una a la otra mar". Esta otra 
mar era el Mar de/ Sur, que luego resulto ser el Pacifico. 

En todo caso, la sola penetracion en el territorio no bastaba para asegurar el ambito 
de la Gobernacion y de la Provincia, sino que para ello era necesario poblar, es decir, 
fundar pueblos, no limitandose esta operacion al simple becho de establecer un 
campamento o una rancheria. Poblar, por sobre todo, como pieza esencial de la 



politica de la Monarquia de ocupaci6n territorial en America, era fundar ciudades y 
villas, mediante acta levantada con toda la solemnidad necesaria por Escribano, 
donde se fijaba el termino territorial de la poblaci6n, y se designaban sus autoridades. 
Por ello, a diferencia de las ciudades norteamericanas, todas las ciudades 
latinoamericanas tienen fecba precisa de fundaci6n, lo que era juridicamente 
necesario para demarcar el ambito de cada Gobernaci6n. De alli que mucbos pueblos 
se tuvieran que fundar a la carrera, a la media nocbe, como sucedi6 en 1534 con 
Santiago de Quito por Diego de Almagro y Sebastian de Belalcazar a los efectos de que 
al dia siguiente de aquella fundaci6n formal, cuando llegase al mismo lugar el 
Gobernador de Guatemala Pedro de Alvarado, quien tenia Capitulaci6n para 
descubrir en el mar de/ Sur, se encontrase con pueblo ya fundado en la jurisdicci6n 
que era de la Gobernaci6n de Pizarro. Alvarado entonces se retir6, dejando parte de 
sus buestes, con las cuales meses despues, se refund6 la misma ciudad pero con el 
nombre de San Francisco de Quito. 

Asimismo, Gonzalo Jimenez de Quesada, Teniente de Gobernaci6n de la provincia de 
Santa Marta, quien remont6 el rio Magdalena, al llegar a la actual Sabana de Bogota 
en 1528, fund6 a la carrera un pueblo con el nombre de la Ciudad Nueva de Granada, 
en la vispera de la llegada al mismo paraje de otros dos Adelantados, uno desde el sur, el 
mismo Sebastian de Belalcazar, Teniente de Gobernaci6n de Pizarro en la Provincia de/ 
Peru, y otro desde el este, Nicolas Federman, Teniente de Gobernaci6n de los Welsares en 
la Provincia de Venezuela. Todos reclamaron jurisdicci6n sobre esas tierras, de manera 
que tambien en este caso, meses despues, en 1529, la ciudad Jue refundada con la 
participaci6n de las buestes de los tres hombres, con el nombre de Santa Fe de Bogota; y 
de alli salieron inmediatamente para Cartagena, para embarcarse bacia Espana, donde 
debian dirimir sus derecbos ante el Consejo de Indias, entidad que despues de una 
decada de pleitos, los reconoci6 a favor de/ Licenciado en derecbo, Jimenez de Quesada. 

El poblamiento, por tanto, como titulo juridico para el establecimiento 
de/ ambito de las Provincias y Gobernaciones, constituy6 el acto mds importante de/ 
proceso de conquista, al punto de que s6/o se podian fundar pueblos con licencia de la 
Corona o de los Adelantados. En consecuencia, fundar pueblos sin licencia era un 
delito, que acarreaba la pena de muerte. Esto explica lo que bizo Hernan Cortez, Alcalde 
de Santiago de Cuba, cuando desembarc6 en 1519 en las costas de Yucatan con la 
misi6n dada por el Gobernador de la is/a de buscar a otros expedicionarios. Al 
percatarse de la riqueza de/ imperio Azteca que babia descubierto, y consciente de que 
no tenia licencia para descubrir, conquistar y poblar, como buen conocedor de/ derecbo 
que tambien era, lo que bizo Jue, aun sin licencia, fundar la Villa Rica de la Vera Cruz y 
de inmediato renunciar ante sus autoridades al mando de/ ejercito y al mandato que 
tenia de/ Gobernador Velazquez. Acto seguido, los Alea/des de la Villa recien nombrados 
por el, le dieron el titulo de Adelantado con lo que, quemando las naves para impedir el 
regreso, emprendi6 la conquista de Mexico. Sin duda, la importancia de la riqueza 
descubierta y conquistada Jue lo que le permiti6 salir airoso del largo proceso que le 
entab/6 Velazquez ante la Corte de/ Emperador Carlos V, de/ cual sali6 con el titulo de 
Gobernador y Capitan General de la Nueva Espana. 27 



28 

En America, por fundar pueblos sin licencia bubo condenas a muerte. Un ejemplo preciso de 
ello son los acontecimientos que se sucedieron en torno a la fundacion de la ciudad de 
Merida, en la provincia de las Sierras Nevadas en los Andes venezolanos, que en ese entonces 
formaban parte de la Provincia de Tunja y Pamplona de/ Nuevo Reyno de Granada. 

El Alcalde de Pamplona, Juan Rodriguez Suarez, quien era oriundo de Merida de 
Extremadura, en 1558 habia sido encargado de una expedicion bacia el norte para la 
biisqueda de minas de oro, en lo que se denomino la provincia de las Sierras Nevadas. 
En lugar de descubrir minas /undo la ciudad de Merida, nombrando a sus rios con los 
mismos nombres de Guadiana y Albarrenga, fijandole su termino que por supuesto 
competia con el que tenia la ciudad de Pamplona. Se le entablo juicio ante la Real 
Audiencia de Santa Fe, se le aprehendio y al aiio siguiente se lo condeno a muerte. Logro 
escapar de prision con la ayuda del Obispo de Santa Marta, y Jue a dar a la ciudad de 
Trujillo en los mismos Andes venezolanos, fundada por otro extremeiio de Trujillo, Diego 
Garcia de Paredes, quien lo acogio y nombro su Teniente de Gobernacion. Cuando los 
enviados de/ Oidor de la Audiencia de Santa Fe llegaron a aprehenderlo, ante la orden 
escrita de arresto, el Alcalde /es dijo tranquilamente que alli nadie sabia leer ni escribir 
sino el Ave Maria y el Pater Nostrem, y que sobre el hombre de la Capa Roja -como se 
conocia a Rodriguez Suarez- tenian las mejores referencias. La insistencia del Oidor de 
la Audiencia de Santa Fe Jue tal, que envio al Gobernador de la Provincia de Venezuela, 
Don Pablo Collado, la orden de arresto, no solo de Rodriguez Suarez sino de su protector 
Garcia de Paredes. La respuesta de Collado Jue la juridicamente correcta: que la 
jurisdiccion de la Audiencia de Santa Fe no llegaba a la Provincia de Venezuela, la cual 
estaba sometida a la Audiencia de Santo Domingo, con lo que se consolido el primer 
asilo politico que se otorgo en America. 

Pero junto con el poblamiento, como politica imperial, la Corona espaiiola desarrollo 
en America una organizacion territorial propia para el Nuevo Mundo, que no existio 
en la Peninsula con tanta regularidad, y que partio de la institucion de la Provincia, 
inicialmente desdibujada geograficamente porque dependia del avance del proceso 
de poblamiento, pero posteriormente regularizada en todo el continente americano. 
America, asi, se dividio en Provincias y estas se agruparon en Virreinatos y en 
Presidencias de Audiencias, de manera que para el momenta en el cual Carlos II 
publico la Recopilaci6n de Leyes de los Reynos de Indias en 1680, todas las 
Provincias de los territorios americanos estaban agrupadas en los Virreinatos de 
Nueva Espana y de/ Pern, y en las Presidencias de Audiencias de Santo Domingo, de 
Guatemala y de la Nueva Granada, esta ultima, despues, convertida en Virreinato. 
Recordemos, en contraste, que la division del territorio espaiiol de la peninsula 
en Provincias, Jue una idea en la Constitucion de Cadiz de 1812 y solo comenzo 
a cristalizar a partir de 1833, cuando la institucion provincial ya tenia tres siglos de 
existencia en los territorios americanos. 

Esa organizacion territorial del Nuevo Mundo, de nuevo, es un contraste con la 
colonizacion inglesa de Norteamerica, pues en el norte, Inglaterra no formulo politica 
alguna de organizacion territorial. En el Imperio Hispanoamericano, en cambio, la 
organizacion del territorio recuerda la del vasto Imperio Romano en Europa y Africa. 



Pero dada la magnitud del territorio y la lejania con la metropolis, a pesar de/ control 
que ejercia el Consejo de Indias, la organizacion territorial en America, contrariamente 
a lo que a veces se afirma, Jue bastante descentralizada, originando instituciones con 
gran autonomia. De destacar, es, por ejemplo, los privilegios que obtuvieron los Alea/des 
de los Cabildos coloniales de la Provincia de Venezuela a partir de 1533, de interoenir 
en la designacion o de designar los Gobernadores interinos de la Provincia en caso de 
ausencia de los titulares, que perdur6 hasta 1778 cuando, precisamente Carlos III creo 
en Caracas el cargo de Teniente de/ Rey, Juncionario que debia asumir el gobierno en 
ausencia o Jalta del Gobernador y Capitan General. 

Magnifico y Excelentisimo Senor Rector 

Senalaba al inicio que la existencia de Venezuela, coma Estado-Nacion 
la debemos los venezolanos a Carlos III, pues Jue este Rey quien dio cierta unidad a 
las diversas Provincias que hoy conJorman nuestro territorio. 

En eJecto, el proceso de poblamiento de la Tierra Firme en lo que hoy es Venezuela, en los 
casi tres siglos precedentes, se habia realizado en momentos y corrientes distintos, 
asi: a partir de 1508, con la ciudad de Nueva Cadiz, en la is/a de las Perlas, Cubagua, 
la primera ciudad americana con Ordenanzas municipales dadas por el Emperador 
Carlos V; a partir de 1525, en la Provincia de Margarita, circunscrita a la isla de/ 
mismo nombre; a partir de 1528, en la Provincia de Venezuela y Caba de La Vela, que 
abarcaba todo el centro occidente del pais; a partir de 1558, en la Provincia de Merida
La Grita, en los Andes venezolanos, luego denominada Provincia de Maracaibo que 
abarcaba todo el occidente; a partir de 1568, en la Provincia de Nueva Andalucia, en el 
oriente de/ territorio, luego denominada Provincia de Cumana; y a partir del mismo 
ano 1568, en la Provincia de/ Dorado de Guayana, que comprendio todo el sur de los 
territorios venezolanos amazonicos. De estas Provincias, las de Merida-La Grita y de 
Guayana dependian de la Audiencia y Virreinato de Santa Fe, con sede en Bogota; y las 
otras, de la Real Audiencia de Santo Domingo. 

El territorio de lo que es hoy Venezuela, por tanto, en contraste con el que Jue el de otras 
naciones americanas, no tuvo integracion territorial durante la colonia. Se trataba de 
Provincias aisladas y disgregadas, con una lejania increible de los centros de poder 
coloniales, entre otros Jactores por lo pauperrimas que eran, hecho que paradojicamente 
las doto siempre de autonomia y espiritu rebelde. 

Fue precisamente obra de Carlos III el haberle dado forma territorial y unidad de 
autoridad a estas Provincias dispersas situadas en la costa meridional de Tierra Firme 
en la America del Sur; y varias decisiones de su politica organizativa general que 
desarrollo incluso en la peninsula, configuraron el territorio de nuestro pais. Toda 
comenzo en 1776, el mismo ano de la independencia de las colonias inglesas en 
Norteamerica, cuando Carlos III creo una Intendencia en las Provincias de Venezuela, 
Cumana, Guayana y Maracaibo e is/as de Trinidad y Margarita con sede en Santiago 
de Leon de Caracas. La motivacion para ello habia sido la positiva experiencia y los 29 
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efectos beneficiosos en la administraci6n de las rentas y la subsistencia de las tropas de 
seguridad, que habia provocado la creaci6n de las Intendencias del Ejercito y Real 
Hacienda tanto en el Reino de Castilla, como en la isla de Cuba. La nueva Intendencia 
abarc6 todo el territorio de lo que es hoy Venezuela, pero sin embargo la dependencia 
juridica de las Provincias sigui6 dividida en dos Audiencias distintas, la de Santo 
Domingo y la de Santa Fe. A pesar de ello, la Intendencia Jue para Venezuela el propio 
inicio de la nacionalidad, como tambien lo Jue para la mayoria de los paises 
latinoamericanos, cuyos territorios se configuraron con el de las antiguas Intendencias 
que Carlos III estableci6, ya fuera dividiendo territorios mayores, ya agrupando diversas 
Provincias, como sucedi6 en Venezuela. 

En esta forma, por primera vez en Tierra Firme se reunieron bajo una misma autoridad 
hacendistica a Gobernadores de Provincias que habian estado siempre separadas y que 
en lo politico siguieron conseroando su autonomia hasta la Independencia. Con motivo 
de la creaci6n de la Intendencia, en todo caso, los Gobernadores de las Provincias e 
incluso el Virrey de Santa Fe dejaron de tener competencia sobre los asuntos relativos 
a la Real Hacienda y por tanto al comercio, los puertos, la agricultura, los tributos de 
indios, la adjudicaci6n de tierras a estos, la administraci6n de las misiones, la venta de 
tierras reales, lo contencioso mercantil, el contrabando, el asiento de tabaco y el fomento 
de los cultivos; y ademiis, lo relativo a la materia econ6mica militar: sueldos, transportes, 
fortificaciones, suministro de viveres y municiones, almacenes y hospitales militares. 
Se comprendera entonces la importancia del establecimiento de las Intendencias por 
Carlos Ill. Era el Intendente el funcionario mas poderoso en America, solo sujeto al 
Monarca. 

Un nuevo evento en la misma direcci6n tuvo lugar al aiio siguiente. 
En 1 777, mediante Real Cedula dada en San Ildefonso, la unificaci6n econ6mica que 
se habia dispuesto de las Provincias que conformaron el hoy territorio de Venezuela, 
Jue seguida de una unificaci6n militar, al disponerse la separaci6n absoluta de las 
Provincias de Cumana, Guayana y Maracaibo e islas de Trinidad y Margarita, del 
Virreinato del Nuevo Reyno de Granada, y su sometimiento en lo militar al Capitan 
General y Gobernador de la Provincia de Venezuela ·del mismo modo que lo estan 
-decia la Real Cedula- por lo respectivo al manejo de mi Real Hacienda a la nueva 
Intendencia erigida en dicha Provincia y ciudad de Caracas". La motivaci6n de la 
medida, basicamente Jue la distancia que habia entre esas Provincias y la ciudad 
de Santa Fe, origen del retardo en las providencias. 

Ademas, la misma Real Cedula de 1777 adopt6 otra medida unificadora fundamental 
en lo juridico, como Jue la separaci6n de las Provincias de Maracaibo y Guayana 
de la Audiencia de Santa Fey la agregaci6n de ellas a la Audiencia de Santo 
Domingo, como lo estaban la de Cumana y las islas de Margarita y Trinidad, para 
que -como lo decia el Re;r: 

"hallandose estos territorios bajo una misma Audiencia, un Capitan General y 
un Intendente inmediatos, sean mejor regidos, y gobernados con mayor 
utilidad en mi Real servicio". 



Esta unificacion judicial en lo civil, la completaria Carlos III en Venezuela, con la 
creacion de la Audiencia de Caracas, en 1 786, dos afios antes de su muerte; y el proceso 
terminaria, en 1793, con la creacion de/ Real Consulado de Caracas, que unificaba los 
asuntos judiciales mercantiles y el fomento, en las mismas Provincias. 

Carlos III, por tanto, sento las bases territoriales y organizativas de lo que luego seria 
Venezuela, cuyo territorio, conforme al principio de/ uti possidetis juris siempre ha sido 
el que correspondia a la Capitania General de Venezuela de 1777, basta las 
transformaciones politicas de 1810 que originaron la Independencia, y que se 
sucedieron solo una generacion despues de la integracion territorial mencionada. 

Con un territorio integrado bajo autoridades comunes a todas las Provincias 
conformadas por Intendencia, Capitania General, Real Audiencia y Real Consulado y, 
con una poblacion asentada durante un proceso continua de penetracion y ocupacion 
territorial desarrollado durante tres siglos, lo que f altaba para que surgiera el Estado 
venezolano era un gobierno propio, lo que ocurrio a partir de la revolucion iniciada 
el 19 de abril de 1810. 

Carlos III murio en 1788, precisamente el afio en el cual se agudizo en Francia la lucba 
entre Luis XV7 y los Parlements con la declaracion de estos ultimas en el sentido de que el 
voto de los nuevos impuestos que se requerian por la quiebra de las finanzas reales, entre 
otros factores por la ayuda francesa a la revolucion norteamericana, pertenecia a los 
Estados Genera/es, institucion que no babia sido convocada en los ciento setenta y cinco 
afios precedentes. Esta apelacion a la representacion de la Nacion Jrente al Rey, significo 
la negacion mas absoluta de/ Foder Real. Como sabemos, Luis XV7 termino convocando 
a los Estados Genera/es, becbo con el cual dicto la sentencia de muerte de/ Antigua 
Regimen, de la Monarquia Absoluta y de su propia persona. 

La muerte de Carlos III coincidio entonces con el fin de/ Antigua Regimen, a partir de 
lo cual comenzo la crisis que en toda Europa y America culminaria con el surgimiento 
de/ constitucionalismo moderno, producto de tres y no solo de dos grandes 
revoluciones: la norteamericana, la francesa y la latinoamericana. Esta ultima 
iniciada en 1810, precisamente en Caracas, la cual lamentablemente nose destaca en 
la bistoria contada tanto desde Europa como desde Norteamerica. 

En ejecta, en 1808, mediante Real Cedula emitida en abril de ese afio, se notifico a la 
Provincia de Caracas como a todas las Provincias americanas, de la abdicacion de 
Carlos IV a Javor de su bijo Fernando WI. La Real Cedula, por la lentitud de las 
comunicaciones de entonces, llego tarde a Caracas, tan tarde que cuando llego ya 
Fernando WI babia renunciado en su padre los derecbos de la Corona de Espana y de 
las Indias; este ya los babia cedido a Napoleon, para poner orden en el Reino a cambio 
de asilo, pensiones y propiedades en territorio frances, y el Emperador babia dictado la 
Constitucion de Bayona de 6 de Julio de 1808. En un periodo de dos afios, entre mayo 
de 1808 y abril de 1810, la Peninsula entro en un estado de guerra de independencia 
contra los franceses, y sin Rey ni Cortes, quedo gobernada solo por autoridades locales 
constituidas en juntas Supremas, en retirada frente al invasor. 
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A pesar de que la junta Suprema Central de Sevilla babia emitido una Real Orden 
en enero de 1809, reconociendo que los dominios de Espana en las Indias no eran 
propiamente colonias o factorias, sino una parte esencial e integrante de la 
Monarquia espanola, ya era muy tarde. Las noticias que alli llegaban eran que no 
babia Monarquia, sino una junta Suprema Central que babia convocado a las Cortes 
para marzo de 1810, en la is/a de Leon, en Cadiz, y que por los triunfosfranceses 
en Andalucia, babia sido sustituida por un Consejo de Regencia. 

Esas noticias se recibieron en Caracas el 18 de abril de 1810, signadas por la 
material desaparici6n de todo gobierno supremo en Espana, por lo que el Cabildo de 
Caracas que se consideraba en total orfandad politica, simplemente dio un golpe de 
estado, erigiendose en junta Conservadora de los Derecbos de Fernando VII. La junta 
asumi6 el mando supremo de la Provincia con el consentimiento del pueblo, y 
destituy6 a las autoridades espanolas. La conservaci6n de los derecbos de 
Fernando VII babia sido un pretexto, pues como lo dice el acta de la sesi6n de/ 
Cabildo, la motivaci6n para asumir el mando supremo Jue que: 

.. el derecho natural y todos los demas dictan la necesidad de procurar medios 
de conservaci6n y defensa y de er'i.gir en el seno mismo de estos paises un 
sistema de gobierno que supla las faltas, ejerciendo los derechos de la 
soberania, que por el mismo hecho ha recaido en el pueblo ... 

Para bacer esta revoluci6n, el Ayuntamiento desconoci6 la autoridad del Consejo de 
Regencia pues consider6 que: 

.. no puede ejercer ningun mando ni jurisdicci6n sobre estos paises, porque 
no ha sido constituido por el voto de estos fieles habitantes, cuando han sido 
ya declarados, no colonos, sino partes integrantes de la Corona de Espafia ... 

La «Revoluci6n de Caracas», como la denomin6 la propia junta al explicar "la 
independencia de Caracas•, tuvo por objeto establecer un nuevo gobierno: 

«mientras una Constituci6n aprobada por la representaci6n nacional 
legitimamente constituida, sanciona, consolida y presenta con dignidad 
politica a la faz del universo la Provincia de Venezuela, organizada y 
gobernada de un modo que haga felices a sus habitantes, que pueda servir 
de ejemplo Util y decoroso a la America ... 

Estas manifestaciones estaban empapadas, sin duda, de los principios revolucionarios 
norteamericanos y franceses de libertad, soberania popular, representatividad y 
constitucionalismo, y que al ser recogidos por primera vez en la America espanola 
marcaron el inicio de! proceso de independencia que ya no se pudo detener, y que en 
poco menos de dos decadas se completaria en todo el continente. Constitucionalmente, 
todo se inici6 con la Constituci6n Federal para los Estados de Venezuela de/ 21 de 
diciembre de 1811, dictada tres meses antes que la Constituci6n de Cadiz de 18 de 
marzo de 1812. 



En ese contexto bistorico, dos anos despues, en Espana fueron aniquilados los aires de 
constitucionalismo que babian soplado en las Cortes de Cadiz, restaurandose la 
Monarquia y a Fernando VII, quien sin mas, en la formula de nulidad radical mas 
absoluta que be leido, declaro a aquella Constitucion y a los actos dictados durante el 
gobierno constitucional: 

"nulos y de ningun valor ni efecto, ahora ni en tiempo alguno, como si no 
hubiesen pasado jamas ... y se quitasen de en medio del ti em po•. 

Esto en lo interno, porque bacia America, Espana, resentida por la rebelion de sus 
antiguas colonias, les dio la espalda y las abandono. Por su parte, los pueblos liberados 
tambien abandonaron a la metropoli, de tat manera que ni siquiera el derecbo espanol · 
influyo sustancialmente en la formacion del orden juridico criollo. 

No olvidemos que America estaba regida por el derecbo indiano que no era el derecbo 
espanol de la peninsula, sino que era el derecbo dictado por la Corona para America, 
recogido en ese monumento legislativo que rigio en nuestros paises basta casi finales del 
siglo pasado, que Jue la Recopilaci6n de las Leyes de los Reynos de Indias mandadas a 
publicar por Carlos II en 1680. 

Magnifico y Excelentisimo Senor Rector 

America ha sido la obra bistorica mas importante y el titulo de mayor orgullo con el 
cual Espana ha contribuido a la civilizacion occidental. Pero a veces, la vocacion 
europea actual ha becbo olvidar a este pais su mas grande obra. No debe dejar de 
mencionarse que Espana, en realidad, babia sido parte de Europa con el Imperio, 
cuando Reyes espanoles la gobernaron casi toda. Al morir Felipe II, volvio a su 
Peninsula y a su vocacion americana, pero con la independencia de sus colonias, 
esta desaparecio, abandonando a America. Y tiene mas de un siglo queriendo ser 
europea, aun cuando, bist6ricamente bablando, Europa solo la ha considerado 
marginalmente suya. 

Sin duda, Espana es y tiene que ser parte de Europa y desde el punto de vista politico
economico lo esta siendo con la Union Europea; pero desde el punto de vista cultural no 
debe dejar de mirar intensamente, de nuevo, bacia America. Alli es donde efectivamente 
puede continuar teniendo proyeccion; y no solo porque los americanos lo queramos, sino 
porque alli siempre pasa algo, sucede algo y, ademas, es donde la obra cultural de los 
espanoles tiene y puede tener efectivamente influencia cotidiana. Alli, no se olvide, es 
donde se los lee. 

Que los espanoles por tanto, no miren a America como otros europeos, conforme lo 
sugeria en estos ultimas meses algun diario continental, que recomendaba a Europa 
interesarse por Latinoamerica aprovecbandose de la reaccion anti-norteamericana 
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que habia vuelto a soplar al sur de/ Rio Grande, por la promulgaci6n de la Ley 
Helms-Burton contra Cuba. No, Espana no tiene que aprovecharse de nada 
circunstancial para interesarse por America Latina, que es parte de su patrimonio 
cultural. Lo que tiene es que tener conciencia de que alli siempre pasa a/go que le 
interesa. 

Como lo decia Rafael Alberti hace sesenta aiios, al admirar des de el mar, el hermoso 
paisaje de las costas de Venezuela. Dijo: 

«Se ve que estas montaftas son los hombros de America." 

Yagreg6: 
"A.qui sucede algo, nace o se ha muerto algo. 
Estas carnes sangrientas, peladas, agrietadas, 
estos huesos veloces, hincandose en las olas, 
estos precipitados espinazos a los que el viento asesta un 

golpe seco y verde a la cintura. 
Puede que aqui suceda el silencioso nacimiento o la agonfa 

de las nubes, 
sombrfamente espiadas desde lejos por mil picos furiosos 

de pajaros piratas, 
cayendo de improviso lo mismo que cerrados balazos ya 

difuntos 
sobre el horror velado de los peces que huyen. 

A.qui se perdi6 alguien, 
se hundi6, se muri6 alguien, 
algo que estas costillas, 
saben callar o ignoran. 
Pero aqui existe un nombre, 
una fecha, 
un origen. 
Se ve que estas montaftas son los hombros de America." 

Madrid, 3 de octubre de 1996. 

ALLAN R. BREWER-CARIAS 

Profesor de la Universidad Central de Venezuela. 
Vice-Presidente de la Academia Internacional 
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Vice-Presidente de la Academia de Ciencias 
Pollticas y Sociales (Venezuela). 



INTRODUCCION 

El proceso de! descubrimiento, conquista y coloniza
cion de America Hispana iniciado a partir de! 
siglo XVI, si bien fue una empresa de la Corona espa
ii.ola, es decir, de la Monarquia, la misma no fue 
desarrollada por ejercitos o burocracias reales, sino 
por individuos particulares, a sus propias expensas y 
riesgos, mediante Capitulaciones o concesiones rea
les otorgadas por los Monarcas. Pero a pesar de este 
caracter individualista de! proceso, el mismo no fue 
desordenado, sino que al contrario, obedecio a una 
politica centralizada, enmarcada en normas juridicas 
(Ordenanzas, Instrucciones y Reales Providencias) 
dictadas por los Monarcas, entre otros aspectos, para 
asegurar juridicamente, mediante el poblamiento, la 
incorporacion de las Indias a la Corona de Castilla; 
normas estas que se aplicaron uniformemente a los 
Gobemadores y Adelantados, en adicion a las clau
sulas especificas de cada Capitulacion. 

De alli la diferencia esencial entre el proceso coloni
zador espaii.ol y el proceso colonizador ingles, inicia
do este ultimo cien afios despues de! primero. Si bien 
ambos se desarrollaron por individuos que obtuvie
ron una concesion real, a su propio riesgo y ventura; 
en el caso de la conquista y colonizacion espafiola, el 
proceso, sin ser una empresa oficial, muy pronto Jue 
ordenado por la Metropolis, enmarcandolo en nor
mas juridicas como consecuencia de la politica de! 
Estado espafiol, dando asi origen a una organizacion 
politica territorial, racional y jerarquizada para el 
gobiemo intemo en el Nuevo Mundo, que ni siquiera 
existio en la propia peninsula. Nada similar ocurrio en 
la colonizacion de Norteamerica. 

No hay que olvidar, entre otros aspectos, que las 
Capitulaciones daban a su titular (como Adelantado) 
el titulo de Gobemador y Capitan General de! area 
de su conquista, la cual era denominada Provincia. 
Las Provincias fueron, en esta forma, la primera insti
tucion politico-territorial que surgio en el Nuevo 
Mundo; institucion que luego seria integrada en una 
organizacion territorial global de Virreinatos y Capi-

tanias Generales. La Provincia ademas, fue, el ambi
to territorial de! gobiemo en el Nuevo Mundo, cuya 
demarcacion se fue realizando progresivamente, a 
medida que avanzaban los descubrimientos, median
te el poblamiento ordenado de! territorio. 

En esta forma, en un lapso de dos siglos (XVI y XVII) 

en el Nuevo Mundo americano espafiol se produjo 
la fundacion de! mayor numero de ciudades jamas 
establecidas, con un trazado regular, en toda la his
toria de la humanidad. Es decir, ningiin pueblo en la 
Historia Universal ha creado, antes o despues, una 
red urbana tan completa y regular, en un espacio 
geografico tan amplio y en un tiempo tan breve. 

En efecto, seis naciones europeas (Espana, Portugal, 
Francia, Inglaterra, Dinamarca y Holanda) coloniza
ron America, pero solo Espana fundo ciudades de 
acuerdo a un invariable plan regular y ordenado, que 
conllevo no solo la cuidadosa eleccion de! sitio para 
su ubicacion desde el punto de vista de! clima y de 
las condiciones de! terreno, sino que ademas procur6 
el establecimiento de una forma urbana reticular de! 
sitio a poblar, con calles rectas que se entrecruzan en 
angulos tambien rectos, creando una malla de espa
cios en cuadrilatero, con forma de damero, con una 
plaza principal o mayor, abierta yen el centro, y otras 
diseminadas a cierta distancia, repitiendo en menor 
escala nuevos centros en la trama urbana. S6lo asi se 
explica que con pocos afios de diferencia entre una 
fundacion y otra, el mismo esquema urbano se haya 
utilizado en puntos tan distantes como Caracas 
(Venezuela) (1567) y Mendoza (Argentina) (1561). Y 
asi sucedio en todo el continente. 

La forma reticular urbana, por supuesto, no fue 
invento de la Corona espafiola para poblar America. 
En la antigiiedad se utilizo en la India y en Mesopo
tamia; y masque todo, fue la forma regular utilizada 
por los griegos y los romanos para fundar nuevas 
ciudades. Es por ello, por ejemplo, que todas las ciu
dades coloniales griegas en la peninsula Italica, y las 
romanas, en Europa, tuvieron esa forma. 



z 
0 

8 
:::> 
Cl 
0 
a: 
>
;!!; 

~6 

El uso de la forrna reticular en America espaiiola, por 
tanto, no signific6 otra cosa que el uso de lo que 
habia sido normal en la antigiiedad, redescubierto 
con el Renacimiento, y que en los siglos de la Edad 
Media s6lo habia sido usada ocasionalmente para la 
creaci6n, ex novo, de centros poblados, con fines de 
politica territorial o militar (las Bastides) y que en la 
propia peninsula Iberica fue el origen de ciudades 
coma SantaFe(l491) y PuertoRea/(1483). Sin embar
go, la diferencia fue que en America, el poblamiento 
regular obedeci6 a una politica de la Corona, orien
tada por norrnas juridicas, con el objeto fundamental 
de afirmar el Seiiorio sabre las tierras descubiertas. 

En efecto, si algo caracteriz6 el proceso de la con
quista del Nuevo Mundo, fue una deliberada motiva
ci6n pobladora. Colonizar fue para el conquistador, 
en medida sustancial, fundar ciudades y hacerlo for
malmente, mediante acta autentica; y no simplemen
te, establecer campamentos, aldeas o asentamientos. 
Pero este hecho urbano tan marcado en la empresa 
del descubrimiento, conquista y colonizaci6n de 
America Hispana, fue asi no debido al espiritu for
malista y documental del espaiiol, sino porque por 
sabre todo tuvo una motivaci6n juridica: para que 
las tierras descubiertas entraran a forrnar parte de las 
posesiones del Reino de Castilla, era necesario 
poblarlas. De alli el afan y la instrucci6n de fundar 
ciudades y de establecerlas con un piano regular. 

En efecto, no debe olvidarse que la empresa de! des
cubrimiento y conquista del Nuevo Mundo se desa
rroll6 de acuerdo al orden juridico del Reino de Casti
lla. Las Indias forrnaron parte de dicho Reino por lo 
que se rigieron por el derecho vigente en el mismo. 
Por ello, el modelo ordenado de ciudad hispanoame
ricana no surgi6 de experimentos locales de tipo prac
tico, que con el paso del tiempo hubiese cristalizado 
en un arquetipo legislativo, y por tanto, que la legisla
ci6n de Indias hubiere s6lo confirrnado y legalizado 
un proceso que se le habia anticipado en la practica. 
Al contrario, la fundaci6n de las ciudades y la forrna 
en que esta se hacia fue parte de un gran plan impe
rial, mediante el cual, en forrna ordenada y conforrne 
a precisas Instrucciones Reales, se escogia el sitio ade
cuado, se nombraban sus autoridades, se trazaba el 
piano de la ciudad a cordel y regla, se asentaban veci
nos, se distribuian tierras y se imponian demandas 
econ6micas a las comunidades indigenas. 

La fundaci6n de pueblos constituia el primer acto de 
afirrnaci6n de Seiiorio, y era, en definitiva, un impe
rativo legal tanto para que las tierras descubiertas 
entrasen a forrnar parte del Reino de Castilla, coma 
para deterrninar el ambito territorial de la Provincia 
que estaba sujeta al gobierno de cada Adelantado. 
Asi lo establecia el derecho castellano. 

A pesar de lo que decia, Fray Francisco de Vitoria, 
en el sentido de que 

·La fuente y el origen de las ciudades y de las 
republicas no es un invento de las hombres, 
ni se puede enumerar entre las cosas artificia
Jes, sino que viene de la naturaleza•, 

en el caso del descubrimiento y conquista de Ameri
ca, el origen de la ciudad hispanoamericana si puede 
considerarse coma un invento de las hombres, pro
ducto de una imposici6n del orden juridico: habia 
que poblar para que las tierras descubiertas entraran 
a forrnar parte de Castilla. 

Por ello, la forrna de fundar las ciudades en Hispa
noamerica, en un acto donde destacaba la solemni
dad del ceremonial y la majestad del rito, fue origi
nal del proceso de la conquista de America. En 
contraste, en esos tiempos, fundar ciudades coma 
proceso politico generalizado, podia considerarse 
coma un hecho raro en Espana y Europa; y si bien 
la Reconquista habia definido un proceso de repo
blaci6n mas que de creaci6n de nuevas ciudades, 
este hecho fue excepcional, provocado por razones 
militares, coma en el caso de la fundaci6n de Santa 
Fe, durante el sitio de Granada. 

Par ello, en America Hispana, dado su efecto juridi
co (poblar), el acto fundacional de la ciudad estaba 
revestido de gran solemnidad. Era, en cierta forma, 
el titulo de la posesi6n real y del Seiiorio sabre la 
tierra recien descubierta. 

Descubrir conllevaba poblar y asignar nombres. De 
alli que tanto se haya destacado la capacidad nomi
nativa del espaiiol en America, que respondi6 a la 
instrucci6n que siempre se le di6 a los Adelantados, 
consistente en poner nombre a todo: territorios, rei
nos, Provincias, mares, golfos, bahias, cordilleras, 
volcanes, sierras, lagos, rios, estrechos; todo era bau
tizado, todo iba recibiendo nuevos nombres. 

En definitiva, la fundaci6n era la garantia de tierra 
ocupada, era el primer Jogro de la conquista y el 
punto de partida de nuevas jornadas. De alli la exis
tencia de actos fundacionales forrnales, asi fueran en 
sitios no definitivos, que se recogian en actas levan
tadas por escribanos. 

La ciudad fundada, una vez que se designaban sus 
autoridades (Regidores, Corregidores y Alcaldes), por 
ello, podia trasladarse, y se movia junto a las huestes 
hasta encontrar su sitio definitivo. En todo caso, al fun
darse y nombrarse sus autoridades, ello era prueba 
inobjetable de su existencia a partir de fecha precisa. 

Par otra parte, el establecimiento juridico de pue
blos, con fijaci6n de Jugar en el acta fundacional, 



aseguraba la ocupaci6n de! territorio; y esta a la vez 
se producia por la poblaci6n de la tierra, es decir, 
cuando existiera la ciudad o pueblo constituido juri
dicamente. Ello ademas, tenia el valor juridico de 
dar preferencia al poblador en cuanto al termino de 
lo descubierto, en relaci6n a otros Adelantados, 
pues la existencia de una poblaci6n significaba que 
la tierra ya estaba conquistada bajo una determina
da jurisdicci6n. 

Ese proceso de poblamiento formal, en todo caso, di6 
origen a una forma urbana ordenada, de trazado regu
lar, propia de la ciudad hispanoamericana, que per
dur6 hasta las primeras decadas de este siglo, hasta 
que el modemismo en la arquitectura se apoder6 de! 
urbanismo, desordenando a la ciudad. 

Es inconcebible pensar que se hubiese llegado a 
definir una politica pobladora tan intensa y masiva, 
que imponia a los Adelantados la obligaci6n de fun
dar pueblos y ciudades, y que se hubiese dejado a 
estos hacerlo como quisieran. No, el proceso de 
poblamiento fue ordenado, instruyendose a los Ade
lantados sobre la forma de establecer los pueblos. 
Por ello, todas las ciudades de America Latina funda
das en los siglos XVI, XVII y XVIII tienen la misma 

forma urbana regular cuadricular que aun conservan 
en su casco central. 

Este ensayo tiene por objeto estudiar ese proceso, es 
decir, el orden que se sigui6 para el trazado regular 
de la ciudad hispanoamericana, en particular, de las 
ciudades venezolanas en los primeros dos siglos (XVI 
y XVII) que siguieron al Descubrimiento. Para ello, en 
la Primera Parte, se analizaran los aspectos genera
tes de mas interes de! Descubrimiento; en la Segun
da Parte, se hara referenda a los aspectos juridicos y 
politicos que condicionaron el poblamiento de las 
Indas; en la Tercera Parte, se hara referenda a los 
aspectos culturales vinculados al Renacimiento que 
moldearon las ideas que guiaron la formaci6n de la 
ciudad hispanoamericana; en la Cuarta Parte, se 
analizara el proceso de formaci6n de la ciudad his
panoamericana, conforme a las lnstrucciones de 
poblamiento dictadas antes de 1573; en la Quinta 
Parte, se analizara el proceso de poblamiento de las 
Provincias de Venezuela en el siglo XVI; yen la Sexta 
Parte, se analizaran las normas de las Ordenanzas 
de Descubrimiento y Poblaci6n de Felipe II, de 1573, 
conforme a las cuales se consolid6 definitivamente 
el modelo de ciudad hispanoamericano, y cuyo texto 
se recogi6, luego, integramente, en la Recopilaci6n 
de las Leyes de los Reynos de Indias, de 1680. 

3· 





I. ASPECTOS GENERALES DEL DESCUBRIMIENTO 

I. EL CASUAL DESCUBRIMIENTO 

En el Museo Nacional de Nuremberg se encuentra la 
que quizas es la mas antigua representaci6n que 
existe de! globo terrestre, producida en 1492 por 
Martin Behaim, la cual contenia la mejor y mas 
actualizada informaci6n geografica de su tiempo, y 
en cierta forma, desde el punto de vista geografico, 
marco tanto el fin de una era, como el comienzo de 
otra. 

En efecto, al final de la Edad Media, los reinos cris
tianos habian desarrollado notables y originales 
ideas sobre geografia adaptando a su propia expe
riencia las diversas imagenes de! mundo que los cla
sicos Jes habian legado. El siglo xv fue asi, testigo de 
un creciente interes en la observacion cientifica de! 
mundo. 

Entre los factores que mas contribuyeron a ello fue 
el descubrimiento de autores clasicos, particularmen
te de Ptolomeo cuya Cosmographia, escrita en Ale
jandria, entre los aftos 160 y 150 A.C., descubierta y 
traducida al latin en 1406, hizo posible el disefto de 
mapas de! globo terraqueo, esfericos, con la red de 
meridianos y paralelas, para poder identificar cual
quier punto de la superficie terrestre, calculando por 
observacion astronomica, los grados de latitud y de 
longitud de las lineas que se cruzaban en un punto 
determinado. 

Ademas, en esa epoca y gracias a las observaciones 
de los navegantes, proliferaron los portulani, es 
decir, mapas que indicaban los diversos puertos 
navegables en las lineas de las costas, el mas impor
tante de los cuales fue el de Henricus Martellus Ger
manus (1492). 

En esta forma, en la vispera de! Descubrimiento se 
pudieron elaborar mapas con toda esa informacion 
teorica y practica entre los que se encontraba el 

globo de Behaim, y que contenian no solo informa
cion precisa de las regiones de! mundo conocidas, 
como el Mediterraneo, Europa, el Norte de Africa y 
el Cercano Oriente; sino que representaban una 
mejor delineacion de las costas. Tambien, por 
supuesto, reflejaban muchos errores, como por 
ejemplo, la fragmentaci6n de la India en muchas 
islas, asi como otros datos no verificados, como la 
existencia de la isla Antillia en medio del Atlintico, 
al oeste de la peninsula Iberica. 

Por lo que respecta al globo de Behaim, la diferen
cia fundamental entre el mismo y cualquiera otro 
producido decadas despues, es que conforme lo 
enseiiaba Ptolomeo, era de tamaiio un cuarto mas 
pequefto, por lo que no habia lugar para que ning(in 
·Nuevo Mundo· se pudiera interponer entre la costa 
de! finisterre Europeo y Asia. Asi tambien resultaba 
de! mapa atribuido a Paolo dal Pozzo Toscanelli 
de 1474, que tambien habia alimentado las empresas 
de los navegantes antes del Descubrimiento. 

En todo caso, la realidad era que todos los portulani 
reflejaban una distancia mas corta entre Asia y Euro
pa por el Atlantico, lo que hacia creer que la ruta 
hacia el Oeste, hacia Asia, e incluso hacia la India, 
era mas corta de lo que en realidad era. Por ello, la 
circunferencia de la tierra que es de 24.902 millas, 
era calculada por Toscanelli en 20.710 millas y por 
Colon en 18.777 millas. 

De acuerdo con esa informacion, Cristobal Colon 
zarpo de la Gomera, en las islas Canarias, el 13 de 
septiembre de 1492, confiado en que luego de reco
rrer 3.000 millas y de treinta y tres dias de navega
cion, llegaria a su objetivo, la India. ;.O es que su 
objetivo era otro, precisamente la isla de Antillia? 
Colon, sin duda, habia tenido noticias de descubri
mientos de islas en el mar Tenebroso o mar de las 
Tinieblas. Se ha dicho que Alonso Sanchez, el piloto 
anonimo, despues de recibir informacion de Martin 
Alonso Pinzon, quien habia visitado a Toscanelli, 
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habia estado en ellas y que, en 1481, habia informa
do a los Reyes Catolicos de! hallazgo de la isla Quis
queya, cerca de Cipango y Catay, pais de las espe
cias. En esos tiempos se oia de! descubrimiento por 
un navegante espaiiol, en 1414, precisamente de 
Antillia o la isla de las Siete Ciudades. 

Cristobal Colon sabia donde iba, y en todo caso, lo 
que encontro, a partir de! 12 de octubre de 1492, 
siempre creyo que era la India, y que la isla de Puer
to Rico era Cipango (Japon), y no podia haber sido 
de otra forma, pues era inconcebible, con la infor
macion revolucionaria de la cual se disponia en la 
epoca, que la circunferencia de la tierra fuera mayor 
que la que se reflejaba en el globo de Behaim, y 
que, navegando hacia el oeste, todo un enorme con
tinente se pudiera interponer entre Europa y Asia. El 
descubrimiento de un Nuevo Mundo no estaba pre
visto en su viaje. 

II. LOS ANTECEDENTES PORTUGUESES 

Si bien la epoca de! Descubrimiento de! Nuevo 
Mundo se tiene como una fecha conveniente para 
separar la Edad Media de la Edad Moderna, lo cierto 
es que ese acontecimiento formo parte de un largo 
proceso que tuvo sus origenes en la propia Edad 
Media y en los descubrimientos portugueses de 
comienzos de! siglo xv, con motivo de la busqueda 
de un camino maritimo hacia la India. 

En ese siglo, ya Portugal habia concluido el proceso 
de reconquista frente a los moros, que habian ocu
pado toda la parte sur de! pais. El Reino se abrio 
entonces hacia el mar, desarrollando una politica 
maritima constante hacia Africa y el Atlantico. 

En esta forma, los portugueses, en 1415, habian 
conquistado Ceuta, una de las columnas de Hercu
les, en la costa Mediterranea de Africa, y habian 
ocupado las islas Azores y Madeira, las cuales antes 
de! fin de la primera mitad de! siglo xv, poblaron y 
colonizaron agricolamente. En estas empresas se 
destaco la labor de! Infante Enrique de Portugal, 
hijo de! Rey Alfonso, llamado El Navegante, por el 
apoyo que le dio a los viajes maritimos, y que con
tribuyeron a definir, como politica nacional portu
guesa, la busqueda de una ruta maritima hada la 
India. A la muerte de! Infante (1460), ya los portu
gueses habian visitado multiples veces las costas de 
Africa y para 1470, su sobrino, el Infante Don Fer
nando, ya habia terminado la exploracion de las 
islas de Cabo Verde, en pleno oceano Atlantico, al 
oeste de las costas de Guinea. 

El Rey Alfonso V fue sucedido en el trono por Juan II, 
su hijo, quien habia tenido a su cargo, previamen
te, la direccion de los descubrimientos en Africa. El 
nuevo Rey, por tanto, comenzo su reinado adop
tando medidas energicas para preservar los dere
chos de la Corona en el continente africano. Las 
grandes distancias lo llevaron a consultar en Flo
rencia, al mismo medico y geografo florentino, 
Paolo dal Pozzo Toscanelli, acerca de la posibilidad 
de llegar a la India navegando hacia el oeste. En 
todo caso, no hay razon para pensar que Juan II no 
hubiese enviado expediciones al oeste, pero o los 
barcos no volvieron, o volvieron sin encontrar tie
rra, o sus logros se mantuvieron en un secreto difi
cil de concebir. 

Las empresas portuguesas, por otra parte, se ejecuta
ron con el apoyo de! Papa, en virtud de! poder tem
poral y universal que este tenia en la Edad Media, 
conforme al cual coronaba al Emperador, podia reti
rar la legitimidad a los Principes cristianos que 
incumpliesen la ley divina en el ejercicio de su 
poder, y le correspondia otorgar a los mismos el 
Seiiorio de los pueblos infieles para su conversion. 
Conforme a ese poder temporal, los portugueses 
habian obtenido de los Pontifices el derecho de 
soberania sobre los pueblos infieles que encontraren 
en sus empresas maritimas, asi como el derecho 
de conquista de los mismos. En ta! sentido, en el 
siglo xv, los Papas otorgaron a los Reyes de Portugal 
las siguientes tres bulas: la Romanus Pontifex el 8 de 
enero de 1455, de Nicolas V, mediante la cual se 
hacia a los Monarcas portugueses soberanos de las 
tierras que descubriesen en Africa, con derecho de 
conquista; la lntercetera de 13 de marzo de 1456, de 
Calixto III, en la cual se regulo la tarea religiosa de 
las empresas portuguesas desde los cabos Bajador y 
Num hasta toda la Guinea, para la propagacion de 
la fe; y la Aetemi Regis, el 22 de junio de 1481, de 
Sixto IV, que determino el espacio de Portugal en 
sus empresas maritimas, al sur de las Canarias bor
deando Africa, resolviendo el conflicto con la Coro
na de Castilla que ya para ese momento tenia pre
sencia en las islas Canarias. 

Ill. EL PROYECTO DE CRISTOBAL 
COLON 

Lo que se sabe en forma indubitable de Cristobal 
Colon, antes de! Descubrimiento, ese misterioso des
conocido que inicio la empresa mas importante de 
la Historia, es que entre 1470 y 1479, fue viajante y 
agente comercial de la.Casa Centurionede Genova, 
dedicada al comercio y a la banca. Su actividad, al 



seivicio de esta Casa, fue decisiva en la gestacion de 
sus planes. La Casa habia enviado viajeros a Africa, a 
buscar el pals originario de! oro que llegaba en cara
vanas a las costas al sur de! Mediterraneo. De esos 
proyectos es posible que surgiera la idea de estable
cer una via directa de comunicacion maritima con la 
India, por occidente. 

Debio haber sido, precisamente, coma agente 
comercial de la Casa Centurione, que Colon tuvo 
noticias, en Portugal, de las viejos y nuevos descu
brimientos de las portugueses y otros navegantes. 
Por ello, su decision de establecerse alli (1476), en 
lo que era el centro de la informacion geografica, lo 
que era comun entre las genoveses. Alli, Colon 
formo parte en algunos de las viajes organizados 
par el Rey Juan II, quien apoyaba las proyectos 
exploratorios que habian caracterizado la politica 
de Portugal desde las dias de Enrique el Navegante, 
a Guinea, al Mediterraneo y a las islas Britanicas; y 
alli, sin duda, debio haber tenido conocimiento, no 
solo de las estudios de Behaim, sino de las infor
mes y el trabajo de Paolo dal Pozzo Toscanelli, de 
quien ademas se ha dicho, habia sido el hombre 
que mas influencia habia ejercido en Leonardo Da 
Vinci, y de cuyo trabajo, posiblemente, tambien 
tenia conocimiento America Vespuci, en su ciudad, 
Florencia. 

Se atribuye a Toscanelli haber escrito a Fernan Mar
tins, Consejero de! Rey Alfonso V, antecesor de Juan II 
de Portugal, una carta el 25 de junio de 1474, en res
puesta de! requerimiento de este, por encargo de! 
Rey, sabre la posibilidad de llegar a la India nave
gando hacia el oeste; acompanandole un mapa. 
Colon debio haber tenido conocimiento de esta 
informacion de Toscanelli al Rey, sabre el camino 
mas corto hacia la India, que era par el Occidente; 
e incluso, se atribuye a Colon el haberle escrito 
sabre su proyecto de ir a la India por la ruta de 
Occidente, recibiendo de el dos respuestas afirmati
vas, asi coma copia de la carta a Martins y de la 
carta (mapa) navegante. 

La idea flotaba en el ambiente de su tiempo y las 
relatos portugueses sabre islas en el Poniente, en el 
oceano Atlantico, eran de su conocimiento. En Por
tugal, Colon se habia casado con una hija de Ber
nardo Perestrello, un capitan italiano que habia par
ticipado en la conquista de la isla de Madeira, 
donde habia sido designado Gobernador. Sin duda, 
por dicho vinculo, Colon no solo tuvo acceso a las 
mapas, diarios e instrumentos de Perestrello, sino 
que pudo tener contacto con otros geografos y 
navegantes de su tiempo, y asi obtener otros cono
cimientos. 

En 1484, el mismo ano en el cual Colon presento 
su proyecto de viaje al occidente, al Rey Juan II, 
Martin Behaim habia llegado a Portugal donde se 
caso e instalo en las Azores hasta 1490, cuando 
regreso a Nuremberg, su ciudad natal. Alli el Con
cejo Municipal lo comisiono para construir su famo
so globo, el cual completo en 1492. Al ano siguien
te regreso a Portugal, donde murio en 1507. 

El proyecto de viaje de Colon fue rechazado por el 
Consejo de! Rey, par desconfianza en Colon o por
que se consideraba que ya estaba probada la verda
dera ruta a la India, doblando al continente africano 
par el cabo de Buena Esperanza, lo cual confirmaria 
luego, en 1496, Bartolomeu Diaz. 

En 1485, luego de la muerte de su esposa, Colon 
viajo a Espana con su pequeno hijo Diego. Fue al 
Monasterio de La, Rabida, cerca de Huelva y de Palos 
de la Frontera en la ensenada que se forma en la 
desembocadura de! rio Tinto en el golfo de Cadiz, 
donde las monjes tenian un centro para alojar y ayu
dar a las navegantes. Alli conocio a otros importan
tes cosmografos, astronomos, fisicos y capitanes que 
enriquecieron sus ideas. 

A partir de 1486, ya en Espana, Colon sometio su 
proyecto a las Reyes Catolicos a traves de! Cardenal 
Gonzalez de Mendoza, Arzobispo de Toledo. Los 
Reyes recibieron a Colon en Alcala de Henares, y 
sometieron su proyecto a estudio de una comision 
que presidio Hernando de Talavera, Confesor de la 
Reina, la cual dictamino, en 1490, rechazando el pro
yecto. 

Los monjes de La Rabida eran franciscanos, quienes 
constituian una orden activa -que contrastaba con 
las ordenes contemplativas-, con experiencia en 
exploraciones y tareas misioneras, al punto que 
habian tenido a su cargo la evangelizacion de las 
islas Canarias. Par ello, fue la insistencia de! Presbi
tero Juan Perez, de! Monasterio, quien argumentaba 
sabre el proyecto de Colon coma un media para rea
nudar la mision cristiana en Asia, lo que permiti6 a 
Colon ir de nuevo a la Corte, esta vez en la vega de 
Granada, en el campamento de Santa Fe que habian 
instalado las Reyes Catolicos con motivo de! sitio de 
la ciudad, donde llego a mediados de 1491. 

Luego de un nuevo rechazo, el proyecto fue acogi
do, encargandose al Secretario Juan de la Colona, la 
discusion con el padre Juan Perez, respecto de las 
Capitulaciones para el viaje a la India, que se otorga
ron el 17 de abril de 1492. Menas de cuatro meses 
despues Colon zarparia de! puerto de Palos de la 
Frontera, situado cerca de! Monasterio de La, Rabida, 
el 3 de agosto de 1492, rumba a las islas Canarias. 
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IV. LA EXPERIENCIA CANARIA 

Antes de! Descubrimiento de! Nuevo Mundo, los 
Reyes Catolicos ya habian adelantado empresas colo
nizadoras especificas en las islas Canarias -las islas 
Afortunadas, que seg(Jn Ptolomeo sefialaban el extre
mo occidental de! mundo habitado-, donde se esta
blecio la primera colonia de la Corona espafiola, 
en 1477. La primera expedicion estuvo al mando de 
Juan Rejon, quien obtuvo Capitulacion de los Reyes, 
y fue sucedido, como Gobernador, por Pedro de 
Vera. Luego, en 1483, se sometio la isla de la Gran 
Canaria, y una decada despues, el 8 de junio de 1492, 
los Reyes Catolicos confirieron a Alonso Fernandez 
de Lugo la dignidad de Adelantado de las Palmas, 
con el cometido de conquistar la isla, empresa que se 
inicio en 1494 y concluyo en 1496 con la conquista 
de Tenerife. 

Desde las primeras Capitulaciones con Juan Rejon, 
los Reyes ordenaron poblar la Gran Canaria, autori
zando al Adelantado para distribuir la tierra en forma 
de repartimientos. En esta forma, con motivo de la 
colonizacion espafiola en las islas Canarias, se dio 
inicio a lo que mas tarde seria caracteristico en Ame
rica: la fundacion de ciudades paralelamente a la 
organizacion de la administracion municipal. 

En la conquista de las islas Canarias tambien era 
corriente el ·requerimiento• dirigido a los indigenas 
para que se adaptasen voluntariamente al bautismo 
y a la soberania de los Monarcas espafioles. La nega
tiva al requerimiento los hacia enemigos infieles, lo 
que permitia hacerlos prisioneros y convertilos en 
esclavos. Por ello, entre los primeros esclavos que se 
vendieron en Sevilla estaban los indigenas canarios, 
aun cuando, en sucesivas oportunidades, los Reyes 
ordenaron quitarselos a sus duefios. 

El viaje de Colon hizo desenterrar de los archivos el 
Tratado de Alcacobas y la bula AetemiRegisde 1481, 
que asignaba a Portugal los descubrimientos al sur 
de las Canarias, bordeando Africa. El Tratado de 
Alcacobas (1479) entre Espana y Portugal, que siem
pre habian estado en guerra de sucesion, habia 
puesto fin al pleito por las Canarias, estableciendo 
como linea de particion del dominio de ambos pai
ses en Africa, el Cabo Bojador, quedando, pues, para 
los portugueses ·de las islas Canarias para abajo con
tra Guinea•, considerandose el Atlantico, hacia el 
oeste, espafiol. 

Despues del Descubrimiento, un nuevo Tratado, el 
de Tordesillas de 1494, puso fin a los nuevos con
flictos de dominio y soberania entre ambos paises 
que no habian cesado, fijando la famosa linea de 

demarcacion que corria de norte a sur, a 370 leguas 
al oeste de las islas de Cabo Verde, con lo que se 
reservaba a Portugal el descubrimiento de Brasil, de 
cuya existencia, sin duda, ya sospechaban los portu
gueses. No se olvide que solo habia transcurrido 
algo mas de una decada desde queen 1487, Bartolo
meu Diaz habia partido de Lisboa descubriendo ese 
mismo afio el cabo de Buena Esperanza, de donde 
regreso en 1488, y queen 1498, Vasco de Gama, al 
mando de la flota portuguesa que habia zarpado el 
afio anterior, llego a la India por primera vez, regre
sando a Portugal en 1499, donde fueron recibidos 
triunfalmente al haber culminado los esfuerzos de 
todo un siglo. 

Fue la siguiente expedicion a la India, en 1500, al 
mando de Pedro Alvarez de! Cabral, la que, siguien
do los consejos de Gama, tomo rumbo al suroeste 
desde las islas de! Cabo Verde alejandose mas de lo 
calculado, tanto, que en menos de un mes, el 22 de 
abril de 1500, llego a las costas de Brasil, dando a 
dicha tierra el nombre de Santa Cruz (Estado de! 
Espiritu Santo). 

V. GRANADA Y EL PRINCIPIO 
DEL NUEVO MUNDO 

El 26 de abril de 1490, en la ultima etapa de la gue
rra de los reinos cristianos contra los moros, los 
Reyes Catolicos acamparon su ejercito junto a la 
fuente de los Ojos de Huescar, como a dos leguas 
de Granada, en la Vega de! rio Genii, que nace en la 
Sierra Nevada y desemboca en el Guadalquivir a 
mitad de camino entre Cordoba y Sevilla. 

El 10 de julio de 1491, en el campamento real se pro
dujo un incendio destructor, que se propago rapida
mente por las tiendas, dando esperanzas a los moros 
de que antes de la entrada del otofio y sus lluvias, 
los cristianos se irian. Sin embargo, no fue asi. Tai 
acontecimiento motivo la decision de los Reyes de 
construir una ciudad en el mismo lugar, para preca
ver otro desastre, y asi proporcionar a las tropas bue
nos cuarteles de invierno, con solidos edificios y 
convencer a los moros que el sitio de Granada dura
ria hasta su rendicion. En tres meses la ciudad quedo 
trazada y construida, bien cerrada y torreada, repar
tida en su interior con calles y plazas de 400 metros 
de largo por 300 metros de ancho, dispuestos a cor
del y regla, en forma de reticula. La Reina quiso se 
Hamara Santa Fe, en recuerdo de la causa sagrada 
por la que fue establecida. 

La fundacion de la ciudad, en todo caso, no solo 
produjo el mayor abatimiento a los granadinos, 



pues, efectivamente, convertia el sitio de su ciudad 
en permanente, sino que fue el anuncio de lo que 
luego seria la ciudad hispanoamericana. Por ello, 
entre otros aspectos, esos hechos hacen que conflu
yan en Granada puntos centrales de la historia de 
Espana y America. 

En efecto, en la Capilla Real de la Catedral de la ciu
dad reposan los restos de Fernando de Aragon 
(1452-1516) e Isabel de Castilla (1450-1504), con 
quienes se inicio, realmente, la unidad de Espana, al 
vincularse el Reino de Castilla con el Reino de Ara
gon. Reinaron durante su juventud, ya que cuando 
firmaron esponsales, en 1469, entre ambos no suma
ban cuarenta anos. 

Con el matrimonio de los Monarcas se produjo una 
union personal de sus reinos, conforme a la cual los 
dos esposos debian gobemar en ellos conjuntamen
te. De alli que las Ordenanzas y Decretos Reales 
siempre llevaron los nombres de ambos, aun cuan
do el del Rey precedia al de la Reina, con el mismo 
sello y juntadas sus armas. ·Tanto monta, monta 
tanto, Isabel como Fernando· fue la divisa de la pare
ja, y todas las Ordenanzas y Decretos siempre estu
vieron firmadas •yo el Rey·, •yo la Reina•. 

A los Reyes Catolicos les correspondio culminar, 
en nombre del cristianismo, el largo e intermitente 
proceso de la Reconquista de Espana frente a los 
moros, setecientos ochenta y un anos despues que 
Tarik ben Ziyad, al frente de 7.000 bereberes, 
habia invadido la peninsula pasando por lo que los 
griegos llamaron las columnas de Hercules, desem
barcando en el penon de Gibraltar Cuna de dichas 
columnas), que tambien se ha denominado Calpe 
o Gebel Tarifo Djebel Tarik(montana de Tarik). La 
otra columna era Ceuta, tambien denominada 
Abyla. 

Esta invasion se habia producido en el ano 711, por 
lo que en 1491, desde el nacimiento de Cristo, la 
mitad sur de la peninsula Iberica habia estado mas 
anos bajo dominio islamico que bajo cualquier otro 
dominio (iberico, romano o visigotico). 

En efecto, el inicio del dominio musulman en la 
peninsula habia coincidido con la derrota del ultimo 
de los Reyes visigoticos, Roderic, en la batalla de 
Cana/ete, lo que obligo a sus sucesores a replegarse 
al norte del rio Duero y hacia los Pirineos. Por ello, 
el sucesor de Roderic, Pelayo, fund6 el reino de 
Asturias al norte de la peninsula, iniciando en el 
ano 718, la larguisima guerra de la Reconquista que 
duro hasta 1492, con la toma de Granada. 

Todo el sur de Espana, por debajo del Duero, en 
solo siete anos habia sido ocupado, permaneciendo 

luego, por siete siglos, bajo el dominio de los ara
bes, primero bajo la egida del Califato de Damasco, 
y luego del Emirato de Cordoba. En ese periodo 
puede considerarse que Spania habia dejado de 
existir como pais, habiendo sido sustituido por Al
Andaluz. 

Entre 711 y 756, el gobiemo de Al-Andaluz lo ejer
cio un gobierno provincial, ubicado en Cordoba, 
establecido en nombre del Califato Umayyad de 
Damasco. Al ser este destronado, en 756, el ultimo 
sobreviviente de la dinastia huyo a Espana, estable
ciendose como Emir Abd-al-Rahaman I, hacienda de 
Cordoba la capital de Al-Andaluz. 

Casi doscientos anos despues, ya asentados los ara
bes en la peninsula, en 925, Abd-al-Rahaman III 
reclamo los derechos de la dinastia Umayyad al Cali
fato, yen 929, se declaro Califa, con un gobierno 
separado de Damasco, lo que perduro hasta el 
ano 1031, cuando luego de una guerra civil, el Cali
fato colapso. Ello provoco que los distintos Gober
nadores locales se declarasen Jefes o Taifas, separa
dos e independientes, de manera que a comienzos 
de este milenio, frente a los principados cristianos 
de! norte (Asturias, Galicia, Castilla, Navarra, Aragon 
y Cataluna) habia 23 Reinos de Taifas, de desigual 
importancia, que dominaban el sur de la peninsula, 
y que duraron hasta 1086. 

En 1090, el control de Al-Andaluz lo asumieron los 
Almoravides, tambien de origen berebere y que des
pues de la caida de Toledo en manos de los Reyes 
Cristianos, habian sido llamados por los Taifas desde 
el norte de Africa. A comienzos del siglo XII, los 
Almoravides fueron sustituidos por los Almohads 
nueva dinastia berebere tambien de! norte de Africa, 
quienes habiendo controlado Sevilla, Cordoba, Bada
joz y Almeria, hicieron de la primera la capital de Al
Andaluz, aun cuando manteniendo el centro de! 
poder en Marraquesh. 

En la batalla de Tolosa, en 1212, los reinos cristianos 
de Aragon y Castilla vencieron a los Almohads, divi
diendose de nuevo el dominio musulman en princi
piados, quedando reducido progresivamente a partir 
de 1238, al Reino de Granada bajo la dinastia Nas
rid, cuyo ultimo representante, Muhammad XII o 
Boabdil, fue el que capitulo, en 1492, ante los Reyes 
Catolicos. 

Durante mas de siete siglos, entonces, Espana estu
vo dominada por los arabes, pero tambien por los 
judios. 

En efecto, desde la consolidacion de los reinos visi
goticos en la peninsula Iberica, y desde su conver
sion al cristianismo en el siglo v1, se habia produci-
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do una conjunci6n estrecha entre la Iglesia y el 
Estado, por lo que durante ese periodo comenza
ron a aflorar, tambien, los conflictos y odios entre 
cristianos y judios, que los hizo enemigos acerri
mos. Por ello, no hay que olvidar que la anexi6n 
de la peninsula al imperio islamico, en cierta forma, 
hab~a sido una victoria judia pueblo que habia visto 
en los arabes unos libertadores del sur, frente a las 
persecusiones y humillaciones a que sus miembros 
habian estado sometidos despues del Concilio de 
Toledo de 702, a raiz del cual se habian confiscado 
sus bienes, se los habia hecho esclavos en benefi
cio del fisco, y se les habia prohibido hasta contra
er matrimonio. Los judios habian soportado dichas 
humillaciones y ofensas de los cristianos, pero no 
perdonaron, por lo que nada les impidi6 aliarse a 
los arabes para poder continuar en Espafia. La 
alianza habia sido tambien beneficiosa para el 
Islam, pues los gobernantes arabes generalmente 
encomendaron a los judios las funciones politicas 
en el gobierno y administraci6n de las ciudades 
conquistadas. 

Esa enemistad acerrima entre judios y cristianos con
tinua durante todo el proceso de la Reconquista, de 
manera que en las tierras conquistadas se produje
ron muchas matanzas generalizadas de judios, por el 
odio popular que se habia generado contra ellos, 
por el poder que detentaban. 

La Reconquista, en todo caso, provoc6 procesos de 
conversiones masivas de judios al cristianismo, en 
muchos casos forzadas, originando una nueva clase 
de •conversos•, •cristianos nuevos• o •marranos•, con
tra los cuales tambien se suscit6 un tremendo odio 
popular, pues continuaban dominando los cargos 
publicos y recaudando los impuestos. La herejia tam
bien se aplic6 a los falsos conversos, que fueron per
seguidos por los cristianos. 

En ese largo proceso, la humillacion acumulada por 
siete siglos, esta vez sufrida por los cristianos en su 
lucha contra los morns y contra el poder de los judi
os, desemboco, en el mismo afio de 1492, por orden 
de los Reyes Catolicos, con la expulsion de Espafia 
no solo de los arabes, sino tambien, a partir del 3 de 
marzo de dicho afio, en forma total y definitiva, en 
un plazo de tres meses, de todos los judios no bauti
zados. De ello solo se podian salvar con una conver
sion sincera al catolicismo que, en todo caso, la 
Inquisicion, mas tarde, podia juzgar. 

En esta forma, a partir del siglo xr, Espafia habia 
sido un mosaico politico, habiendo sido, precisa
mente, el fraccionamiento del imperio islamico lo 
que hizo favorable el proceso de la Reconquista 
por los Reinos Cristianos. Como se dijo, el ultimo 

reino arabe en caer en ese proceso con la capitula
cion de Boabdil a finales de 1491, fue, precisamen
te, el Reino de Granada, que se extendia a lo largo 
de la costa mediterranea desde Gibraltar hasta 
Almeria, y que llegaba por el norte a las fuentes del 
Guadalquivir. 

En la vega de Granada, a los pies de la ciudad y de 
las tres colinas en las que termina la Sierra Nevada, 
las Torres Bermejas, la Alhambra y la Alcazaba, 
como se dijo, es que con motivo del sitio de la ciu
dad, se habia situado el campamento espafiol de 
Santa Fe, donde puede decirse que se formulo, en 
suelo iberico, lo que luego seria el modelo reticular 
urbano de la ciudad americana. De alli salieron los 
Reyes Catolicos, el 2 de enero de 1492, despues de 
firmado el tratado de rendicion el 25 de noviembre 
de 1491, a encontrarse a orillas del Genii, con Boab
dil, quien entrego a Fernando las Haves del alcazar, 
la Alhambra. Dias despues, con Boabdil internado 
en la Alpujarra, hacia el exilio, los Reyes celebraron 
en la Alhambra la coronacion triunfal de la Recon
quista. Asi, Al-Andaluz habia dejado de existir, y 
habia comenzado Espana. 

La fe cristiana, en todo caso, fue el simbolo funda
mental del reino y de la unidad de Espafia. El Carde
nal Gonzalo Ximenez de Cisneros, quien habia susti
tuido al Cardenal Gonzalez de Mendoza en el 
arzobispado de Toledo, asperjaba con agua bautis
mal a las multitudes moras para destruir los brotes 
de herejia y asi convertir Granada al cristianismo. 

Despues de la toma de Granada, por supuesto, no 
todos los moros habian huido de la peninsula, por 
lo que Granada continuaba siendo la ciudad de alma 
mora. Pero habia que separar para siempre los 
moros que se habian ido de los que se habian que
dado en la ciudad, y siendo gente de la misma raza 
y de iguales gustos y pasiones, se consideraba que 
solo la religion podia dividirlos. 

De alli, los multitudinarios bautismos de Cisneros, 
respecto de quien el confesor de la Reina, Hernando 
de Talavera, Arzobispo de Granada, cuando el pri
mero termin6 su labor, dijo: 

·A la verdad, sefior: que fizo vuesa Sefioria 
mas servicio a Dios en Granada que los Reyes 
nuestros Sefiores, pues ellos consquistaron las 
piedras, y vuesa Sefioria, las animas•. 

Posteriormente, para combatir a los infieles, moros y 
judios, hizo su aparicion la que habria de ser la insti
tucion mas representativa de la union del poder poli
tico y religioso en manos de los Reyes Catolicos, la 
Inquisici6n, correspondiendo a Fray Tomas de Tor
quemada, quien habia sido nombrado Inquisidor 



General de Castilla y de Aragon (1483), inventar la 
pena de! fuego. Asi, en Sevilla comenzaron a encen
derse las hogueras; aun cuando desde 1482, el Papa 
habia concedido a los Reyes Catolicos la libertad de 
nombrar a los inquisidores, habiendo sido la Real 
Inquisicion la unica institucion, que gobernada por 
un Consejo y situada al !ado de! Monarca, ejercio su 
autoridad en todos los territorios de los Reinos. 

En Granada, tambien en 1492, el 17 de abril, los 
Reyes Catolicos firmaron las Capitulaciones a Cristo
bal Colon para descubrir y conquistar las tierras, al 
oeste, por el mar Atlantico, en su camino a la India. 
Habia sido precisamente en el mismo Campamento 
de Santa Fe, en el sitio de Granada, donde habia 
aparecido ante los Reyes Catolicos uno de los hom
bres mas misteriosos de la historia, de quien casi 
nada se sabia y aun casi nada se sabe, salvo lo que 
hizo despues de 1492. Alli fue que los Reyes se inte
resaron por su proyecto de ir a las Indias navegando 
derecho hacia el oeste, en lugar de dando la vuelta a 
Africa. Las Capitulaciones otorgadas a Colon, que 
pidio y recibio para descubrir, eran mas bien para 
conquistar y poblar lo que ya habia descubierto, de 
manera que nunca se sabra a ciencia cierta, pero se 
presume, que Colon, efectivamente, ya habia ·descu
bierto• antes de 1492, lo que luego ·descubrio· en su 
primer viaje. 

Luego de dos viajes y de ser sucesivamente recibido 
por los Reyes en Barcelona y Burgos, al final de! ter
cer viaje, en el cual descubrio las costas de Vene
zuela (1498) donde ubico el Paraiso Terrenal, un 
Colon, esta vez esposado y con grilletes, fue recibi
do otra vez en Granada, por los Reyes, donde, sin 
embargo, fue perdonado y repuesto en sus cargos y 
dignidades, para entonces hacer emprender su cuar
to viaje. 

VI. LAS CAPITULACIONES OTORGADAS 
A CRISTOBAL COLON 

La empresa de! descubrimiento y las propuestas de 
Colon a los Reyes Catolicos plantearon en la Corte 
un problema fundamental que hubo que dilucidar, 
concerciente al titulo juridico que permitiria a los 
Reyes tomar posesion de las nuevas tierras que se 
descubrieran en el camino de occidente hacia la 
India, que era el objetivo perseguido por Cristobal 
Colon, y que, conforme al conocimiento geografico 
que se tenia para ese momento, esas nuevas tierras 
eran ·islas· como Cipango, que estaban enclavadas 
en la nueva ruta antes de llegar a Catay. 

Como sefi.alamos, los portugueses habian obtenido a 
su favor diversos documentos pontificios, para tomar 
posesion de islas y tierras hacia el sur de las islas 
Canarias, hacia Guinea en Africa, el mas importante 
de los cuales fue la bula Intercetera otorgada por 
Calixto III el 13 de marzo de 1456. Los Monarcas 
espafi.oles reconocieron los derechos portugueses en 
el Tratado de Alcacobas de 4 de septiembre de 1479, 
en el cual se atribuyeron a Portugal todas las tierras 
descubiertas hasta aquella fecha en el mar Oceano 
(Islas Madeira, Azores, Flores, Cabo Verde, etc.) y 
cualesquiera: 

•otras yslas que se fallaren o conquirieren de 
las yslas Canarias para baxo contra Guinea•, 

reservandose a la Corona Castellana las islas Cana
rias. Por ello, la propuesta de Colon de navegar 
hacia el oeste desde las islas Canarias, para descubrir 
las islas y tierras enclavadas en pleno mar Oceano 
hacia las Indias, navegando en ::.entido opuesto a los 
portugueses, aun cuando no implicaba entrar en la 
zona asignada en el Tratado a Portugal, no podia ser 
vista con agrado por los portugueses, interesados en 
conseguir para su Corona la codiciada India. De alli 
las precauciones y secretos que rodearon el primer 
viaje de Colon. 

De las Capitulaciones otorgadas por los Reyes Cato
licos a Colon, en lo que ya era villa de Santa Fe, en 
la Vega de Granada, el 17 de abril de 1492, se desta
can los siguientes aspectos: 

En primer lugar, las Capitulaciones se otorgaron a 
Cristobal Colon: 

·en alguna satisfaccion de lo que ha descu
bierto en las mares oceanas y de! viaje que 
agora, con el ayuda de dios, ha de fazer por 
ellas•. 

De alli la conviccion de muchos historiadores de que 
Colon habia estado previamente en las •islas· que 
luego ·descubrio·, pero ello quedara siempre en el 
misterio de! Almirante. Lo cierto es que los Reyes 
Catolicos otorgaron a Colon Capitulaciones que con
tenian privilegios y beneficios, con la certeza de que 
lo que entregaban -las islas y tierras firmes de! mar 
Oceano- existian con toda seguridad. 

En segundo lugar, las Capitulaciones reconocieron a 
los Reyes Catolicos •como Sefi.ores que son de las 
dichas Mares Oceanas· y por ello hicieron a Colon 
·Almirante Mayor de Castilla·, 

•en todas aquellas islas y tierras firmes que por 
su mano o industria se descubrieran o gana
ran en las dichas Mares Oceanas•, 
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y ademas, 

•Su Visorey e Govemador General en todas las 
dichas tierras firmes e yslas que como dicho 
es, el descubriere o ganare en las dichas 
mares•. 

Debe destacarse que el documento nombraba a 
Colon Almirante de Castilla, pero, ademas, se le daba 
el titulo de Virrey, institucion que era de origen ara
gones, producto de las uniones de reinos en la Edad 
Media y, en particular, de la union catalano-aragone
sa (1137). Por el caracter ·federal· de esa union, en 
los Estados donde no residia el Soberano, lo repre
sentaba, en calidad de lugarteniente, un heredero o 
un miembro destacado de la familia real, como su 
Virrey. 

Cristobal Colon fue asi, el primero en recibir el titulo 
de Visorrey de las Indias. En la epoca de Carlos V 
habia Virreyes en cada uno de los reinos de la penin
sula: Aragon, Valencia, Cataluna, Sicilia, Napoles, 
Cerdena y Navarra, mas los de! Peru y Nueva Espa
na, en America, a los cuales estuvieron sometidas las 
Provincias de! territorio de lo que despues seria 
Venezuela. 

Debe senalarse, ademas, que despues, el 28 de mayo 
de 1496, de nuevo se otorgo a Cristobal Colon el pri
vilegio de Virrey, conforme al cual gozaria de: 

-todas aquellas facultades e preminencias e 
prerrogativas de que han gozado e gozan los 
nuestros almirantes, e visorreyes e goberna
dores que han sido e son de los dichos nues
tros reynos de Castilla de Leon·. 

Ademas, en la Instrucci6n dada a Colon para el 
segundo viaje, el 29 de mayo de 1493, se dejo esta
blecido que el Almirante debia ser obedecido como 
si fuera la •persona misma de! Rey•. Luego, en la Real 
Cedula de 11 de septiembre de 1494, de nuevo se 
ordeno que fuera obedecido: 

•Como si Nos en persona vol lo mandasemos, 
so las penas que vos pusiere o mandare poner 

de nuestra parte; las cuales, Nos, por la pre
sente, vos ponemos e abemos por puestas•. 

Ademas de Virrey y Almirante, en todo caso, Colon 
tambien era Adelantado, que de acuerdo con el 
Codigo de las Siete Partidas, era el mas importante 
de todos los dignatarios ·que es mayor que todos los 
otros oficiales• . 

En todo caso, la institucion de los Virreyes en Ameri
ca, bajo el modelo peninsular, se establecio como 
un organo estatal de la Corona y solo excepcional
mente tuvo caracter honorifico, como fue el caso de 
Colon. Los primeros Virreyes en el Nuevo Mundo, 
en Nueva Espana y Peru fueron la encamacion de la 
Corona en las Indias, con atribuciones hasta enton
ces no igualadas. Eran el alter ego del Monarca, quie
nes, por las distancias y dificultad de comunicacio
nes, tuvieron que decidir por si, en muchos casos, 
sin consultar siquiera con la metropolis. 

Por otra parte, debe destacarse que en las Capitula
ciones iniciales otorgadas a Colon, si bien los Reyes 
Catolicos se reconocian como Senores de las Mares 
Oceanas, no lo eran de todas ellas, pues quedaba 
excluida la parte de la ruta portuguesa al sur de las 
islas Canarias, como resultado de! Tratado de Alca
cobas, que habia sido suscrito solo trece afios antes. 

En tercer lugar, los Reyes concedieron a Colon la deci
ma parte de lo que ·quedare limpio e libre•, es decir: 

·quitadas las costas, de cualesquiera mercadu
rias, siquiere sean perlas, piedras preciosas, 
oro, plata, specieria, e otras qualesquiere 
cosas e mercadurias qualesquiere specie, 
nombre e manera que sean, que se compra
ren, trocaren, fallaren, ganaren e houvieren 
dentro en los limit es de dicho Almirantazgo•. 

Por ultimo, el documento de las Capitulaciones, si 
bien se registro en la Cancilleria de! Reino de Ara
gon, la empresa se vinculo a la Corona de Castilla, 
siendo el derecho castellano el que se aplico para 
invocar el titulo juridico de la toma de posesion de 
las nuevas islas y tierras en nombre de la Corona. 



II. ASPECTOS JURIDICOS Y POLITICOS QUE CONDICIONARON 
EL POBLAMIENTO Y COLONIZACION DE LAS INDIAS 

I. EL DERECHO CASTELLANO 
APLICABLE AL PROCESO 
DE DESCUBRIMIENTO Y POBLAMIENTO 
DE LAS INDIAS 

1. EL DERECHO CASTELLANO 
Y SU FORMAC16N LOCAL 
EN LOS FUEROS MUNICIPALES 

Espana, al igual que Francia, en el siglo xv era tierra 
de derecho escrito (droit ecrit) donde el derecho 
romano, modificado por los usos locales, constituia 
la norma general, en contraposici6n a la tierra de! 
derecho consuetudinario (droit coutumier, common 
law), propio de los paises de! norte. En esta forma, 
el derecho aplicado en la peninsula estaba confor
mado por una variedad legislativa, con regimenes 
propios en cada uno de los reinos independientes 
que conformaban la peninsula Iberica. El castellano, 
por una parte; el aragones, por la otra; el catalan, 
que extendia su influjo hasta Valencia y a las islas 
Baleares, y el navarrovascongado, mezcla a la vez 
de la influencia aragonesa y castellana. 

En cuanto al derecho castellano, este se desarroll6 
durante los siglos x1 al x111, en el proceso de la 
Reconquista, basicamente como una legislaci6n local 
dictada para las ciudades y sus Municipios, dando 
origen a un conjunto de fueros municipales, los cua
les, posteriormente, como legislaci6n de indole terri
torial, progresivamente se fue aplicando en todo el 
pais leones o castellano. 

Por tanto, la base de! derecho castellano fue la legis
laci6n municipal integrada en los fueros, que regula
ban tanto las instituciones de derecho publico como 
de derecho civil de la epoca. Entre los fueros mas. 
importantes y mas extensos de fines de! sigJo XII y 
principios de! siglo XIII estaba el fuero de Cuenca, 

que se ha considerado como una verdadera foren
sium institutionum summa, representando, a finales 
de! siglo xn, la cristalizaci6n de las tradiciones y cos
tumbres de! derecho nacional de la peninsula. Este 
fuero de Cuenca lleg6 a constituir, asi, el centro de 
una numerosa farnilia de derecho fora! que se exten
di6 por los territorios de Castilla, Le6n, Aragon, 
Andalucia, Extremadura y Portugal. 

Estos fueros municipales, como legislaci6n local, 
reflejaban el derecho aceptado y seguido en cada 
localidad, aun cuando tambien fue muy comun el 
que se concedieran a determinadas localidades el 
fuero de otra. 

Como se indic6, estos fueros fueron otorgados en la 
peninsula precisamente durante el proceso de la 
Reconquista, el cual implic6, siempre, un proceso de 
repoblamiento de las antiguas ciudades y pueblos 
romano-visig6ticos que, ocupados por los moros por 
varios siglos, habian sido abandonados al ser recu
perados por los cristianos. Por ello, los fueros caste
llanos siempre regularon aspectos sustantivos de! 
repoblarniento de las ciudades. 

Como ejemplo, basta citar el Fuero de Sepulveda en 
la Provincia de Segovia, expedido como confirma
ci6n de Fueros otorgados a esa villa por Alfonso VI, 
el 17 de noviembre de 1076, posteriormente conoci
do como Fuero latino o Fuero breve, afios despues 
reescrito como Fuero romanceado o Fuero extenso. 

Este Fuero puede considerarse como un antecedente 
fundamental de las regulaciones urbanisticas poste
riores, lo que resulta particularmente de! tratarniento 
juridico que le da a la casa, como simbolo de! asen
tarniento urbano, base de la repoblaci6n. 

Esta repoblaci6n, como politica, exigia establecer 
privilegios y excepciones como tecnica de fomento. 
El primero era el privilegio general que se otorgaba 
al poblador de Sepulveda, es decir, a quien fuera a 
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probar fortuna en la repoblaci6n de la villa, de dejar 
segura su casa por un mes; privilegio que era excep
ci6n al principio feudal que implicaba la perdida de 
la casa y tierra a favor del senor feudal para quien la 
dejaba, y que se ha resumido siglos despues, en la 
corriente frase espafiola ·el que va a Sevilla pierde 
su silla·, o en la hispanoamericana ·el que se va de 
villa pierde su silla•, o en la brasilefia ·el que va a 
Portugal pierde su lugar•. 

Pero aparte de ese privilegio general al poblador, el 
Fuero de Sepulveda establecia algunos principios 
vinculados al proceso urbano, como es el caso, por 
ejemplo, del titulo 106 del Fuero Romanceado, que 
en castellano actual diria: 

•Que los pobladores que vinieren a Sepulveda 
o a sus aldeas, hagan sus casas en el lugar que 
les diere el Concejo, pero no en otro lugar. Y 
si el Concejo de la aldea no quisiere hacer 
esto, que el juez o los alcaldes de la villa den 
al poblador poder para que haga casa, en el 
lugar mas adecuado, cerca de las otras casas. 
Otro si: que si alguno vendiere su casa y qui
siere hacer otra, no la haga sino en suelo com
prado·. 

Si se presta atenci6n a esta norrna se pueden encon
trar alli varios principios del poblamiento tradicional: 

En primer lugar, esta el principio de la asignaci6n de 
uso a la tierra urbana por la autoridad local. El 
poblador de Sepulveda debia hacer su casa en el 
solar que ·el conceio del logar les diere, mas no en 
otro logar•, es decir, s6lo en el solar que la autoridad 
local indicare y no en otro. Por tanto, de alli el prin
cipio de que el poblamiento y la ocupaci6n del 
suelo no es libre, sino que debe estar sometida a un 
ordenamiento. 

En segundo lugar, en el Fuero de Sepulveda se 
encuentra tambien el antecedente remoto de la exis
tencia de un patrimonio publico del suelo, que se 
repartia, pues s6lo asi el Concejo podia y debia 
adjudicar solares al poblador para construir su casa. 
El poblador tenia, por tanto, un derecho a que el 
Concejo le adjudicare, gratuitamente, un solar para 
construir su casa, lo que se corroboraba por la con
secuencia que el Fuero estableda para su incumpli
miento: si el Concejo de las aldeas no queria hacer 
esto, es decir, dar terrenos al poblador para cons
truir, mandaba a los jueces y a los alcaldes de la 
villa a que dieren al poblador el solar a que tenia 
derecho segun su Fuero, en cuyo caso, el solar 
debia estar en ·logar mas guisado, cerca las otras 
casas•. En esta adjudicaci6n sustitutiva de solares, 
por tanto, tambien se encontraba corroborada la 

asignaci6n de uso -•el lugar mas adecuado, cerca 
de las otras casas•, dice el Fuero-, motivada por 
razones estrategicas o urbanas. 

Por otra parte, tambien debe destacarse en relaci6n 
el precepto de! titulo 106 del Fuero, que el deber de 
la autoridad local de adjudicar solares para pobla
miento, y el derecho de! poblador de obtenerlos, 
s6lo se establecia para un primer establecimiento. Si 
posteriorrnente el poblador vendia su casa y se pro
ponia edificar de nuevo, ya no podia pedir adjudica
ci6n de un nuevo solar, sino que debia comprar el 
terreno que necesitaba para, como lo decia el Fuero, 
·non la faga sinon en suelo comprado•. 

Pero otros principios de la disciplina pobladora tam
bien encuentran sus antecedentes en el Fuero de 
Sepulveda, indirectamente establecidos por razones 
fiscales o de ejercicio de derechos de vecindad. 

Por ejemplo, el Fuero consagraba una exenci6n 
general tributaria para el poblador de la villa, que 
abarcaba todas las contribuciones, salvo, por supues
to, las contribuciones personales o pecuniarias para 
la construcci6n y reparaci6n de las murallas de la 
villa y torres de su termino, a lo cual todos debian 
contribuir, por ser de utilidad comun. Pero en rela
ci6n a las otras contribuciones, el poblador estaba 
exento, siempre que -decia el Fuero- ·oviere casas 
en la villa o las toviere pobladas•. Por tanto, como 
presupuesto que condicionaba el privilegio tributa
rio, estaba el requisito de morar en la villa, es decir, 
no solo de tener casa en ella sino de tenerla pobla
da, a lo que debe afiadirse otro requisito de cons
trucci6n establecido, la obligaci6n de que la casa 
estuviere, necesariamente, cubierta de teja y no de 
paja. ·Del que oviere casa paias;a, que la cubra de 
teia· decia el Fuero, de lo contrario debia pagar sus 
impuestos como si no morase en la villa. Con ello se 
buscaba, sin duda, superar el caracter primitivo y 
provisional de las primeras construcciones de los 
pobladores, antecedentes de las edificaciones forzo
sas y del mantenimiento de condiciones generates 
de omato que estan a la base del poblamiento tradi
cional. 

Por otra parte, tambien para el ejercicio de los dere
chos politicos derivados de la vecindad, el Fuero de 
Sepulveda establecia preceptos que indirectamente 
tocaban la disciplina urbana. Por ejemplo, para 
poder ser designado juez o alcalde, el Fuero estable
da como condici6n que el poblador tuviese casa 
poblada en la villa, advirtiendo que todas las casas 
de Sepulveda, excepto los dos palacios permitidos, 
el del Rey y el de! Obispo, estaban sometidos a un 
unico Fuero, es decir, eran iguales ante la ley. Pero 
la plenitud de los derechos politicos en la villa 



correspondia solamente a los moradores intramu
ros, privilegiados frente a los del arrabal, con lo cual 
se establecia una diferencia entre la poblacion mura
da, mas antigua, y la advenediza, que habitaba los 
barrios extramuros. 

Por ultimo, como en todos los Fueros castellanos, 
algunas normas basicas sobre el derecho civil de la 
propiedad urbana tambien se establecian en el Fuero 
de Sepulveda. Alli esta el principio de la dimension 
vertical de la propiedad urbana que recogia el viejo 
precepto romanista, de que el dominio se extendia 
ilimitadamente en sentido vertical, por arriba, usque 
ad coelum, ad sidera y, por debajo, usque ad infe
ros, ad centrum, ad profumdum, lo que en materia 
urbana se concretaba en el derecho del propietario 
de elevar sus edificaciones sin limite alguno, como 
lo decia el Fuero: •qui quisiere fazer casa o alguna 
paret, yerga paredes e casa en alto, quanto quisiere•. 
No habia, por tanto, las limitaciones de altura del 
urbanismo actual, que no han cesado de estar en 
conflicto con los derechos del propietario en el 
esquema tradicional. 

2. EL DERECHO CASTELLANO 
Y SU DESARROLLO TERRITORIAL 

Por otra parte, al lado del derecho local, en la Edad 
Media tambien existio, en la peninsula, un derecho 
territorial cuya manifestacion mas antigua, en Leon, 
fueron las leyes promulgadas para dicho reino, 
en 1017 y 1020 por Alfonso V. En Castilla, el dere
cho territorial, mas que legislativo Jue consuetudi
nario y judicial, y fue recogido por iniciativas pri
vadas en recopilaciones de las costumbres juridicas 
del pais castellano y de la jurisprudencia de los tri
bunales. Entre esas recopilaciones se destaca el 
libro de los Fueros de Castilla, redactado durante la 
segunda mitad del siglo xrn, en Burgos, y el Fuero 
Viejo de Castilla, considerado durante alg(Jn tiempo 
como el codigo de la nobleza castellana, y atribui
do al Rey Pedro I. En estos ultimos casos, se trataba 
de obras de indole privada de recopilacion de tex
tos anteriores. 

Por tanto, durante los siglos precedentes al Descu
brimiento en los cuales se produjo el proceso de la 
Reconquista, el ordenamiento juridico en la peninsu
la estaba atomizado, pues cada uno de los multiples 
Reinos que conformaban lo que hoy es Espana teni
an sus propios cuerpos normativos. Asi, todavia en 
el siglo xv los Reinos de Castilla y Aragon, a pesar 
de la union personal y dinastica de los Reyes Catoli
cos, conservaban su propio ordenamiento politico, 

administrativo y juridico, por lo que siguieron en 
vigencia sus propios derechos particulares. 

Ahora bien, por disposicion de los propios Reyes 
Catolicos, las tierras descubiertas quedaron incorpo
radas a la Corona de Castilla, razon por la cual en el 
Nuevo Mundo siempre rigio el derecho castellano. 
Asi lo reafirmo, por ejemplo, Carlos I (Carlos V) en 
las Ordenanzas de Audiencias de 1530, y Carlos II, 
en la Recopilaci6n de Leyes de los Reynos de las 
Indias de 1680 (libro II, titulo I, ley ii), en la cual el 
derecho castellano quedo expresamente recogido 
como derecho supletorio, en la forma siguiente: 

·Ordenamos y mandamos, que en todos los 
casos, negocios y pleytos en que no estuviere 
decidido, ni declarado lo que se debe proveer 
por las leyes de esta Recopilacion, o por cedu
las, Provisiones, u Ordenanzas dadas, y no 
revocadas para las Indias, y la que por nuestra 
orden se desecharen, se guarden las leyes de 
nuestro Reyno de Castilla, conforme a la de 
Toro, asi en quanto a la sustancia, resolucion y 
decision de los casos, negocios y pleytos, 
como a la forma y orden de sustancias•. 

En todo caso, para el momenta del Descubrimiento, 
en el Reino de Castilla existian dos clases de legisla
ciones: la local, constituida por los Fueros Municipa
les, y la de indole territorial, aplicada en todo el pais 
castellano. Los Fueros Municipales, como se dijo, 
contenian el conjunto de normas que regian en cada 
localidad, condicionadas por el derecho comun o 
general derivado de las costumbres de las diversas 
poblaciones, de origen germanico. 

Como se dijo, fue mediante la propagacion y 
extension de los Fueros a otras poblaciones distin
tas a la de su origen, especialmente el de Cuenca, 
con lo que llegaron a constituirse en fueros tipo, 
que se comenzo el esfuerzo por establecer cierta 
unicidad juridica. La primera manifestacion de ello 
fue la labor de Fernando III quien mando a tradu
cir la ley visigotica al romance castellano, denomi
nada Fuero ]uzgo, el cual mando a aplicar como 
Fuero Municipal a varias poblaciones, entre ellas 
Cordoba y Sevilla. Se destaca tambien la labor de 
su hijo, Alfonso X, El Sabio, quien aparte de otros 
trabajos legislativos de menor importancia, publico 
el Fuero Real, inspirado en las !eyes historicas loca
les, y el Especulo y las Partidas, inspirados en el 
derecho romano. 

En cuanto al C6digo de las Siete Partidas, este consti
tuyo, dentro de la politica legislativa de Alfonso X, el 
centro de sus esfuerzos para difundir el conocimien
to de! derecho en la Europa Occidental, habiendose 
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realizado su redaccion entre 1256 y 1263. Dentro de 
las principales fuentes utilizadas para la preparacion 
del texto estuvo el Copus iuris civilis, por lo que las 
Partidas adoptaron el sistema romano de division en 
libros, titulos y !eyes, que, como compilacion juridi
ca fundamental, abarco todas las manifestaciones del 
derecho en la epoca. 

lnicialmente, y a pesar del tono imperativo de algu
nas de las !eyes, de la propia denominacion de ·leyes· 
a las diversas partes normativas, y de la obligacion 
que alguna de ellas imponia a los jueces para obser
varlas, puede decirse que se trato de una obra didac
tica, dirigida a instruir a los Principes para facilitar la 
adopcion de sus resoluciones, lo que se deduce de la 
forma narrativa y referenda! de la redaccion de 
muchas de sus !eyes. Lo cierto, en todo caso, es que 
solo fue casi un siglo despues de la publicacion del 
Codigo, durante el reinado de Alfonso XI, cuando sus 
!eyes adquirieron fuerza obligatoria en virtud de 
la adopcion por las Cortes en Alcala de Henares, 
en 1348, del ·Ordenamiento de Alcala•. 

Este cuerpo normativo castellano no derogo ningu
no de los anteriores Codigos y Fueros dispersos que 
regian en Castilla, pero establecio, por primera vez, 
el orden de prelacion de las fuentes legates, dispo
niendo que despues del propio Ordenamiento de 
Alcala se aplicasen los Fueros Municipales y el Fuero 
Real, y, en ultimo termino, como cuerpo normativo 
supletorio, las Partidas, dando cierta unicidad a la 
legislacion del Reino. 

Durante el reinado de Isabel y Fernando, las Cortes 
de Toledo encomendaron a Alfonso Diaz de Montal
vo la compilacion de todas las Ordenanzas y demas 
disposiciones del Reino dadas desde la epoca de 
Alfonso X. En realidad, antes de 1485, como se ha 
dicho, el sistema legislativo de Castilla se componia 
del codigo visigodo llamado Fuero juzgo, de los Fue
ros que los Reyes fueron otorgando a cada ciudad a 
partir del siglo XI, del Codigo de las Siete Partidas y 
del Ordenamiento de Alcala, que les daba las reglas 
de prelacion. Las lagunas de estos antiguos codigos 
se habian ido llenando por un cumulo de !eyes y 
ordenanzas que habian dado lugar a una legislacion 
muy complicada y contradictoria. Por ello, las Cortes 
de Toledo buscaron unificar estas !eyes, encargando 
a Alfonso Diaz de Montalvo que las revisara y reco
pilara en un Codigo que pudiera ser de aplicacion 
general en el Reino. El trabajo realizado se conocio 
como las Ordenanzas Reales y se publico a comien
zos de 1485. Esta fue una de las primeras obras 
impresas en Espana, ya que en 1474 fue que se 
introdujo la imprenta en la peninsula. Sin embargo, 
solo fue mas de tres siglos despues que la imprenta 

se introduciria en la Provincia de Venezuela, en la 
vispera de la lndependencia. 

Este texto de las Ordenanzas Reales, el cual se aplico 
en forma constante hasta los tiempos de Felipe II, no 
sustituyo al Codigo de las Siete Partidas, cuyas !eyes, 
como se dijo, habian sido declaradas por las Cortes de 
Alcala, en 1348, como cuerpo legislativo supletorio. 
Las Leyes de las Partidas, ademas, habian sido actuali
zadas por el propio Montalvo, habiendose impreso su 
texto en Hueste en 1485, en Sevilla en 1491 y, con glo
sas de Montalvo, en Venecia, en 1501. 

A comienzos del siglo XVI, los Reyes encomendaron 
a Juan Lopez Palacios Rubios un trabajo semejante al 
realizado por Montalvo, el cual concluyo en 1504, 
con la aprobacion de las llamadas Leyes de Toro 
publicadas despues de la muerte de Isabel, y que se 
adoptaron en las Cortes de Toro, constituidas para 
jurar como heredera de Isabel en el trono de Castilla 
a su hija, Juana la Loca. 

Las Leyes de Toro tampoco sustituyeron al Codigo 
de las Siete Partidas, pues establecieron, de nuevo, 
el orden de prelacion en la aplicacion de las fuentes 
legates del derecho castellano establecido en el 
Ordenamiento de Alcala, o sea, en primer lugar, las 
Leyes de Toro que se adoptaron; en segundo lugar, 
las !eyes del Ordenamiento de Alcala; en tercer 
lugar, a falta de precepto aplicable en el Ordena
miento, el Fuero Municipal vigente en la ciudad de 
que se tratare; en cuarto lugar, a falta de Fuero Muni
cipal, el Fuero Real de Alfonso X, y en quinto lugar, 
a falta de precepto aplicable en el Fuero Real, el 
Codigo de las Siete Partidas. 

Este orden de prelacion siempre se mantuvo con 
posterioridad, con la particularidad de que en las 
nuevas recopilaciones que se fueron promulgando, 
las mismas se iban incorporando a la lista, siempre 
en primer lugar; asi sucedio en la peninsula con la 
Nueva Recopilaci6n (1567) y con la Novisima Reco
pilaci6n (1805), y respecto de America con la Reco
pilaci6n de Leyes de los Reynos de las Indias (1681). 

En todo caso, aun cuando las Partidas aparedan en 
el ultimo lugar de las fuentes legates, como fuente 
supletoria, de hecho fueron la norma preponderante 
en la ordenacion de la vida juridica de los territorios 
americanos. 

3. EL POBLAMIENTO COMO TfTULO 
DE SENORfO SOBRE LAS NUEVAS TIERRAS 

Ahora bien, en el momento del Descubrimiento, 
como se ha dicho, de acuerdo al conocimiento geo-



grafico existente, no habia otros continentes distin
tos a los conocidos en Europa, Africa y el Media 
Oriente, y los que se querian conocer, en Asia, 
donde habia diversos Reinos. La India era una leja
nia y las tierras e islas ignotas que pudiera haber en 
la ruta, coma Cipango y Catay, eran el objetivo ape
tecible por los Monarcas portugueses y espanoles. 
Hada aquella -la India- se dirigia Colon, por lo que 
la toma de posesion para los Reyes de cualquier isla 
o territorio que se descubriera, se regia por el dere
cho que regulaba en Castilla la adquisicion de Seno
rio por un Rey, sabre un Reino determinado y sabre 
nuevas islas; ese derecho era el establecido en el 
Codigo de las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio. 

En efecto, en la ley 9 del titulo I de la partida II, al 
enumerar y definir las formas o ·maneras coma se 
gana el Senorio del Reyno•, se daba un cuadro com
pleto de soluciones, agrupadas en estos cuatro titu
los juridicos: herencia, eleccion voluntaria, matrimo
nio con heredera del · reino o concesion pontificia o 
imperial. Deda asi dicha ley: 

·Yerdaderamente es llamado Rey aquel que 
con derecho gana el Senorio del Reyno: e 
puede ganar por derecho, en estas quatro 
maneras. La primera es, quando por hereda
miento hereda los Reynos el fijo mayor, o 
alguno de los otros, que son mas propincos 
parientes a los Reyes al tiempo de su fina
miento. La segunda es, quando lo gana por 
avenencia de todos los del Reino, que lo esco
gieron por Senor, non aviendo pariente que 
deva heredar el Senorio de! Rey finado por 
derecho. La tercera razon es, por casamiento, 
e esto es, quando alguno casa con duena que 
es heredera de! Reyno, que maguer el non 
venga de linaje de Reyes, puedese llamar Rey, 
despues que fuere casado con ella. La quarta 
es por otorgamiento de! Papa o del Empera
dor, quando alguno dellos faze Reyes en 
aquellas tierras, en que han derecho de lo 
fazer. Onde si lo ganan los Reyes, en alguna 
de las maneras que de suso diximos, son 
dichos verdaderamente Reyes•. 

Ahora bien, coma se dijo, la empresa isabelina de! 
descubrimiento de la ruta a la India por el occidente 
concedida a Colon, no tenia por objeto hacer de los 
Reyes Catolicos Senores del algun Reino existente, 
por lo que este regimen juridico no tenia aplicacion 
en ese momenta. Al contrario, Colon llevaba salvo
conductos y mensajes de los Reyes para otros 
Monarcas que pudiera encontrar. 

Los Reyes, en realidad, se reconodan Senores de las 
Mares Oceanas y enviaron a Colon a descubrir y 

ganar •islas y tierras firmes· por ·las dichas mares 
oceanas•. Para ello, el titulo juridico que podia utili
zarse conforme al mismo derecho castellano era 
otro. En efecto, la ley 29, titulo XXVIII de la parti
da III, al plantear la cuestion de a quien pertenece 
·la ysla que se faze nuevamente en el mar•, prescri
bia lo siguiente: 

·Pacas vegadas acaece que se fagan yslas nue
vamente en la mar. Pero si acaeciesse que se 
fiziese y alguna ysla de nuevo, suya dezimos 
que deve ser de aquel que la poblare prime
ramente; e aquel o aquellos que la poblaren, 
deben obedescer al Senor en cuyo senorio es 
aquel lugar do aparecio ta! ysla•. 

Por tanto, el titulo juridico de! cual Colon disponia 
para incorporar nuevas tierras a la Corona de Castilla, 
conforme al derecho castellano, radicaba en poblar 
las islas y tierra firme que descubriere y ganare. Por 
ello, al concluir su primer viaje, y coma signo de la 
toma de posesion en nombre de los Reyes Catolicos, 
Colon deja en enero de 1493, en la isla que denomi
no La Espanola o La Hispagniola, un punado de 
hombres coma signo de poblamiento, en la Villa de 
la Navidad o Natividad, construida con los restos de 
la Santa Maria, en la costa norte y al oeste de la isla. 

4. LA CUESTION DEL POBLAMIENTO 
DE TIERRAS POBLADAS (EL JUSTO TfTULO) 
Y LAS BULAS INTER COETERA 

La colonizaci6n de America Espanola, en realidad, 
comenzo con el segundo viaje de Colon. El primero 
fue un fructifero reconocimiento, cuidadosamente 
planeado y ejecutado, sacando el mejor partido a los 
vientos del Atliintico Norte, en un viaje de las Cana
rias a las Bahamas, en el cual Colon habia descubier
to un rosario de islas, entre ellas dos de las mayores 
de las Antillas, Cuba y Santo Domingo, que creia se 
hallaban frente a la costa oriental de Asia. 

Pero las ·nuevas· islas que descubrio Colon, en reali
dad, ya estaban pobladas, coma lo informo el Almi
rante al regreso de su primer viaje al Escribano de 
Radon de los Reyes, en carta del 15 de febrero 
de 1493 firmada en la Carabela a la altura de las islas 
Canarias. Esas tierras, deda, estaban: 

·pobladas con gente sinnumero, y dellas todas 
he tornado posesion por sus altezas con pre
gon y bandera real estendida y non me fue 
contradicho·. 

Esta situacion hizo que el problema del titulo juridi
co de la ocupacion reviviera. Conforme al derecho 
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de la epoca, los paises habitados por infieles se con
sideraban pertenecientes a la nacion cristiana que 
los descubriera y conquistara; pero, no seguros los 
juristas de la Corte de que lo descubierto fuesen pai
ses habitados por infieles -que, en principio, en ese 
momenta eran solo los moros-, acudieron al Papa 
para que les concediera las tierras descubiertas y por 
descubrir en la Mar Oceana, aun cuando el Papa no 
era Rey en esas tierras, (mico titulo que hubiera per
mitido, conforme a las Partidas, otorgarlas a los 
Monarcas. 

Sin embargo, dado el poder temporal del Papa, la 
busqueda de concesion papal se precipito, sabre 
todo, por el reclamo que el Rey Juan II de Portugal 
habia hecho a Colon, a su regreso del primer viaje, 
en la entrevista que sostuvieron el 9 de febrero 
de 1493, en el sentido de que las islas descubiertas 
le pertenedan por encontrarse enclavadas en el 
espacio reconocido a Portugal en el Tratado de Alca
cobas. 

En esta forma, y aun cuando el Papa no fuera Rey 
en las nuevas tierras, conforme al Codigo de las Siete 
Partidas, el titulo juridico mas seguro para asegurar 
la posesion de Castilla sobre las tierras descubiertas 
y por descubrir, sin embargo, era la concesion ponti
ficia adicionaL No era posible obtener el Sefiorio de 
dichas tierras e islas ni por herencia ni por matrimo
nio con heredera del reino, y la voluntaria eleccion 
no era factible, por lo que la concesion del Papa era 
lo mas seguro. 

En esta forma, al recibir el informe del primer viaje, 
si bien los Reyes Catolicos ordenaron inmediatamen
te los preparativos para el segundo, iniciaron nego
ciaciones con el Papado y con Portugal para asegu
rar el monopolio de la navegacion y colonizacion de 
los mares y territorios que Colon habia descubierto. 

Si las tierras descubiertas no pertenecian previamen
te a ningun principe cristiano, los titulos de descu
brimiento y ocupacion por el poblamiento hubieran 
sido eficaces. Pero el reclamo de Portugal colocaba 
el problema del justo titulo en otro piano, pues ya, 
en 1479, se habia producido un reparto de tierras 
entre Portugal y Castilla con el Tratado de Alcaco
bas, que habia sido confirmado por el Papa con la 
bula Aeterni Regis (1481). Ello explica el recurso, de 
nuevo, a la superioridad del Papa, quien establecio 
un nuevo reparto de tierras entre los dos Reinos con 
la bula Intercoetera de 1493, que aceptaron los dos 
Reinos en el Tratado de Tordesillas. 

Debe decirse, en todo caso, que las bulas de asigna
cion de territorios en soberania a los Reyes eran 
practica en Europa antes de las Bulas Alejandrinas: 
Adriano IV habia entregado a Enrique II de Inglate-

rra la isla de Irlanda; Clemente IV, en 1344, concedio 
al Conde Clermont las islas Canarias; Nicolas V, 
en 1455, Calixto III, en 1456, y Sixto IV, en 1481 
habian otorgado a Portugal las tierras africanas, 
desde el cabo Bojador a la India. Se trataba de una 
tradicion arraigada, de tipo mediaeval, basada en la 
idea del poder temporal del Papado. 

Sin embargo, en la epoca del Descubrimiento se 
discutio el poder del Papa de poder conceder tie
rras al Monarca cristiano, particularmente porque 
las tierras del Nuevo Mundo estaban pobladas. Dos 
grupos tomaron partido: por una parte los ostienses 
(por seguir la doctrina del Cardenal de Ostia, Enri
que de Soza), grupo en el cual se ubicaba Palacios 
Rubio, Consejero de los Reyes Catolicos, que defen
dian el poder del Papa como representante de Dios 
de conceder tierras, asi estuviesen ocupadas por 
infieles; y por la otra, los gibelinos, que negaban el 
poder del Papa sobre los infieles, y que ademas, 
distinguian entre los sarracenos agresores y los 
indios americanos, contra los cuales era injusta toda 
accion tendiente a despojarlos de sus tierras. En 
este grupo se alineaban los padres Vitoria, De las 
Casas, Antonio de Cordoba y Domingo de Soto. 

En todo caso, coma se dijo, despues del primer viaje 
de Colon, los Reyes, en terminos apremiantes, acu
dieron al Papa Alejandro VI, que habia sido corona
do coma tal el aiio antes (1492), para que les hicie
ra, a todo evento, donacion y otorgamiento de las 
nuevas tierras. El Papa era Rodrigo Borja, espaiiol de 
Valencia, quien para lo que se le requeria tenia 
coma precedentes las bulas que habian sido conce
didas a los Monarcas portugueses decadas antes. 
Ademas, Alejandro VI estaba obligado con los Reyes 
Catolicos y, adicionalmente, requeria su apoyo para 
su politica italiana. Sus predecesores, coma se indi
co, habian conferido a Portugal el monopolio de la 
exploracion y actividad misionera en la costa de 
Africa. Por lo que Alejandro VI deseaba hacer lo 
mismo con Espana. En esta forma, el Papa dio a los 
Reyes Catolicos todas las tierras descubiertas, y tra
zando la linea imaginaria de norte a sur a 100 leguas 
al oeste de las Azores y las islas de Cabo Verde, esta
blecio que tierra y mar al oeste de esta linea queda
ba bajo exploracion e influencia espaiiolas. 

Esta demarcacion quedo plasmada en tres bulas 
fechadas los dias 3 y 4 de mayo de 1493: la Intercoe
tera de 3 de mayo, como bula de soberania; la Ii:ci
miae devotionis, del mismo dia, que regulaba el 
deber evangelizador que era el fundamento de la 
anterior; y un dia despues, la Inter coetera de 4 de 
mayo, que demarcaba el espacio de la soberania de 
Castilla en relacion a Portugal. 



Posteriormente, en una cuarta bula, la Dudum Sigui
dem, otorgada el 26 de septiembre de 1493, amplio 
las concesiones a los Monarcas espanoles para 
incluir: 

·las islas y continentes cualesquiera, encontra
dos o por encontrar. .. navegando o viajando 
al oeste o el sur, ya se encuentren en las 
regiones occidentales o meridionales y orien
tales y de la India·. 

Por la fuerza intemacional de estas disposiciones, las 
cuatro bulas constituyeron para los espanoles la base 
legal de los derechos de la Corona de Espana a los 
territorios de! Nuevo Mundo. Particularmente, en la 
primera bula Inter Coetera, de 3 de mayo de 1493, 
que se emitio dos meses despues que se realizara la 
entrevista de Colon con los Reyes al concluir su pri
mer viaje, el Papa le hacia donacion a la Corona de 
Castilla de todas las islas y tierras descubiertas y por 
descubrir, hacia las Indias, no pertenecientes a nin
g(Jn principe cristiano. 

En esta Bula, luego de reconocer el esfuerzo de los 
Reyes Catolicos en la Conquista de Granada; de 
reconocer el proposito de los Reyes desde hacia 
tiempo, 

·de buscar y descubrir algunas tierras e islas 
remotas y desconocidas, no descubiertas hasta 
ahora, con el fin de reducir sus habitantes y 
moradores al culto de nuestro Redentor y a la 
profesion de la Fe Catolica•; 

de constatar el esfuerzo de Colon de navegar y des
cubrir tierras •por el mar donde hasta ahora no se 
habia navegado· y su accion de haber construido y 
edificado en una de las islas, La Espanola, la Villa de 
la Natividad, que describio como: 

·una torre bien fortificada en la que situo 
varios cristianos de los que habia llevado con
sigo para su custodia, y para que desde ella 
buscasen otras tierras remotas y desconoci
das•, 

concluyo afirmando que: 

·donamos, concedemos y asignamos todas y 
cada una de las tierras e islas supradichas, asi 
las desconocidas como las hasta aqui descu
biertas, por vuestros enviados y las que se han 
de descubrir en lo futuro que no se hallen 
sujetas al dominio actual de algunos senores 
cristianos•. 

Una vez que los Reyes Catolicos recibieron la citada 
Bula el 4 de agosto de 1493, escribieron a Colon 

-quien se encontraba en Andalucia preparando su 
segundo viaje--, enviandole una copia autorizada de 
la bula, 

·para que se publique alla, para que todos 
sepan que ninguno puede ir a aquellas partes 
sin nuestra licencia; y llevadla con vos porque 
si a alguna tierra aportaredes la podais mos
trar luego ... •. 

Mucho se ha argumentado en relacion a que las 
bulas Alejandrinas constituyeron el titulo juridico 
fundamental para justificar la incorporacion a la 
Corona de Castilla de las nuevas tierras descubiertas 
en la ruta occidental hacia la India. Lo cierto, en todo 
caso, es que esta donacion pontificia tuvo un gran 
valor intemacional, habiendo sido la ultima vez en la 
historia que se produjo un acto teocratico de esa 
naturaleza. 

Debe senalarse, sin embargo, que agentes de los 
Reyes Catolicos no juzgaron suficiente la clausula 
fundamental de cesion pontificia, de la bula Inter 
Coetera de 3 de mayo de 1492, pues no resolvia el 
problema de los descubrimientos de Portugal, los 
cuales debian ser delimitados de los de Castilla. De 
alli que solicitaran nuevamente al Pontifice, siempre 
bien dispuesto, una segunda bula en la que se ana
diese a la anterior una precisa e inequivoca delimita
cion de las zonas que correspondian a los futuros 
descubrimientos de Portugal y Castilla, conforme a 
la idea de Colon de trazar como division de los 
dominios respectivos una raya a 100 leguas al oeste 
de las islas Azores y de Cabo Verde. El Pontifice, asi, 
al dia siguiente de haber emitido la primera, el 4 de 
mayo de 1493, otorgo la segunda bula Inter coetera 
que enmendaba la primera, en la cual la clausula de 
concesion quedaba redactada asi: 

• ... donamos, concedemos y asignamos todas 
las islas y tierras firmes descubiertas y por des
cubrir, halladas y por hallar, hacia el Occiden
te y Mediodia, fabricando y construyendo una 
linea de! Polo Artico, que es el Septentrion, 
hasta el Polo Antartico, que es el Mediodia, 
ora se hayan hallado islas y tierras firmes, ora 
se hayan de encontrar hacia la India o hacia 
cualquier otra parte, la cual linea diste de las 
islas que vulgarmente llaman Azores y Cabo 
Verde cien leguas hacia el Occidente y Medio
dia, asi que todas sus islas y tierra firme halla
das y se hallaren, descubiertas y que se des
cubrieren desde la citada linea hacia el 
Occidente y Mediodia que por otro rey Cristia
no no fuesen actualmente poseidas hasta el 
dia de! Nacimiento de Nuestro Senor Jesucris
to proximo pasado, el cual comienza al ano 
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presente de mil cuatrocientos noventa y tres, 
cuando fueron por vuestros mensajeros y 
capitanes halladas algunas de dichas islas ... •: 

La bula concedia a Castilla todas las tierras descu
biertas o por descubrir que no fueran de reyes cris
tianos, hacia occidente: 

·Versus indiam aut versus aliam quanqunque 
parten•, 

a partir de esas 100 leguas de las islas de Cabo 
Verde. 

Esta concesion papal, en todo caso, se referia a las 
tierras que no fuesen poseidas por otro Rey cristia
no, es decir, conforme al derecho castellano, que no 
hubiesen sido pobladas antes bajo el Senorio de otro 
soberano. El poblamiento, por tanto, quedaba como 
titulo juridico siempre valido y necesario para, inclu
so, materializar la concesion papal. 

Como resultado de esta segunda bula, tanto los por
tugueses como los espanoles estaban autorizados 
por los Pontifices para llegar en sus viajes maritimos 
hasta la India (usque ad Indos, los portugueses; ver
sus indiam, los castellanos), por lo que quedaba un 
aspecto fundamental que se debia determinar entre 
ambos reinos, y era el referido a cual de ellos habia 
de corresponder la India. Para ello, como se dijo, los 
Reyes Catolicos obtuvieron, cuatro meses despues, 
la bula Dudum Siquidem de 26 de septiembre 
de 1493, en la cual el Pontifice amplio la donacion 
hecha, atribuyendo a la Corona de Castilla las partes 
o regiones de la India Oriental descubiertas y ocupa
das por los enviados de Castilla. 

La alarma de Portugal por la generosidad de las con
cesiones de! Papa, al incluir a la India en la bula, 
llevo a Juan II a negociar directamente con los Reyes 
Catolicos, aceptando la demarcacion de la bula Inter 
coetera, pero pidiendo que la linea fuera trazada no 
a las 100 leguas, sino a 270 leguas al oeste. Los 
Monarcas accedieron, creyendo, por Colon, que se 
habia descubierto el camino occidental a la India, y 
Portugal aseguro el dominio de! verdadero camino a 
la India y de! Atlantico Sur, asi como de! territorio de 
Brasil, aun cuando todavia se tenia como no descu
bierto. El Tratado de Tordesillas de 1494, asi, dispu
so las cosas. 

Sin embargo, aun sin bula papal, los Reyes Catolicos 
tenian derechos sobre las Indias. Si acudieron a la 
curia romana en la querella con Portugal no fue para 
obtener fundamentacion de sus pretensiones juridi
cas, sino para lograr, frente a cualquier competidor, 
la confirmacion y aseguramiento de sus derechos de 
posesion sobre las territorios descubiertos y por des-

cubrir. En realidad, las bulas Alejandrinas, desde el 
punto de vista juridico, no contenian donacion algu
na de los territorios descubiertos en las Indias, sino 
solo la constitucion juridico-publica de un feudo 
eclesiastico para la Corona. En realidad, el Papa no 
repartio el globo terrestre entre Espana y Portugal ni 
ejercio papel alguno de juez arbitral entre Espana y 
Portugal. 

Dado el influjo de la curia, los Reyes Catolicos lo que 
lograron fue privar a los Monarcas portugueses de la 
posibilidad de apoyarse en antiguas concesiones 
feudales por parte de! Papa y de fundar en ellas un 
monopolio de viajes de descubrimiento, logrando 
ademas limitar los privilegios papales dados a la 
corona portuguesa, que pudieran impedir los viajes 
espanoles hacia el Atlantico Occidental. 

Debe senalarse, por ultimo, que otorgadas las Bulas 
Alejandrinas, nada mas habia que discutir, y a pesar 
de que el objetivo era la busqueda de una via a la 
India, la evangelizacion era la empresa que justifica
ba la vigencia de las concesiones papales . 

5. EL JUSTO TlTULO DE LA CONQUISTA, 
LA PROBLEMATICA EN TORNO 
A LOS INDIOS Y LA LUCHA 
DE BARTOLOME DE LAS CASAS 

Pero coma se dijo, el poblamiento de las Indias se 
hizo en nuevas tierras descubiertas, habitadas por 
indigenas. Asi sucedio en las islas descubiertas por 
Colon, donde se comenzo a apreciar la hostilidad de 
los habitantes locales con la propia destruccion de la 
villa de la Natividad. La reaccion espanola fue la 
aprehension de los indios belicosos y el sometimien
to de los mismos, coma infieles, a esclavitud, aun 
cuando bajo la figura de la Encomienda. 

Con Monarcas Catolicos, la duda de conciencia no 
podia hacerse esperar y, por ello, por Real Cedula 
de 20 de junio de 1500, se condenaron las conductas 
esclavistas desplegadas por Colon en las islas y, con
secuencialmente, se declaro que los indios debian 
ser considerados vasallos libres de la Corona. Se 
admitio, sin embargo, que solo podian ser tenidos 
coma esclavos los indios cautivos en justa guerra, 
que no atendieran al requerimiento que ya se habia 
practicado en la conquista de las islas Canarias y que 
culmino con el famoso texto de! •requerimiento• 
de 1513 redactado por Palacios Rubio. Esto se elimi
no, sin embargo, el 2 de agosto de 1530, cuando se 
preciso que ni en esos casos las indios que se cauti
varen podian ser hechos esclavos. El 20 de febrero 
de 1534 se restablecio el principio esclavista, y en 



las Leyes nuevas de 1542 y la Recopilaci6n de 1680, 
se establecio que solo podian ser sometidos a escla
vitud las indios Caribes, las Araucanos y las Minda
naos, rebeldes siempre a la dominacion espafiola. 

Los indios, considerados en algun momenta coma 
vasallos libres de la Corona de Castilla, vieron sin 
embargo condicionada su libertad al ser equiparados 
a lo que en el viejo derecho castellano se denomina
ba ·rusticos· o menores, es decir, personas que 
requerian tutela o proteccion legal. A esta situacion 
se agregaba una razon de tipo economico que tam
bien limito la libertad de las indios, relativa a la regu
lacion de su trabajo, de! cual se beneficiaron las 
Conquistadores. Ello dio origen a las Repartimientos 
y Encomiendas, que fueron las dos formas juridicas 
mas importantes tendientes a organizar a los indios 
en las Indias. 

Los Repartimientos habian sido practica peninsular 
durante la Reconquista, respecto de las ciudades y 
tierras reconquistadas, a traves de las cuaies se fue 
consolidando la propiedad particular de las repobla
dores mediante el cumplimiento de determinadas 
condiciones: la edificacion de las solares o el trabajo 
de la tierra en un lapso de cinco afios, y el compro
miso de no donar las bienes. 

En cuanto a los Repartimientos de indios estos deri
varon de la costumbre iniciada par Colon de repartir 
las indios entre las espafioles para que, a cambio de 
•proteccion•, estOS pudieran beneficiarse de SU traba
jo. Se hizo inicialmente en forma violenta y luego se 
arraigo la costumbre de repartir indios para el culti
vo de las tierras, la guarda de! ganado, el trabajo en 
las minas y toda clase de actividades. 

Los indios tambien fueron repartidos a titulo de 
Encomiendas, institucion que, si bien tenia origen 
castellano, adquirio en las Indias contornos propios, 
y que implicaba que un grupo de familias de indios, 
con su propia organizacion y sus propios caciques, 
quedaba sometido a la autoridad de un espafiol 
encomendero. A este se le obligaba juridicamente a 
proteger a las indios que le habian sido encomen
dados y a cuidar par su fe religiosa, pero tenia el 
derecho de beneficiarse con las servicios personales 
de las indios y exigirles diversas prestaciones eco
nomicas. 

En torno a su licitud, la Encomienda suscito grandes 
polemicas en la epoca. La mas celebre, fue la discu
sion sostenida entre Fray Bartolome de las Casas, 
apostol y protector de las indios, y Juan Gines de 
Sepulveda, lo que dio origen a la promulgacion de 
varias !eyes protectoras de! trabajo de! indio, de 
manera que luego, en 1542, se llego a decretar la 
abolicion de las Encomiendas. Esta medida drastica, 

sin embargo, por las protestas de las colonizadores, 
no prospero, persistiendo la institucion pero con 
preceptos mas favorables a las indios, entre ellos, la 
posibilidad de solo exigirles el pago de un tributo 
tasado par las autoridades. Sin embargo, en general, 
el servicio personal dentro de las Encomiendas no 
llego a eliminarse. 

En cuanto a las indios no repartidos en Encomiendas, 
se procuro que las mismos vivieran agrupados en 
nucleos de poblacion, aislados de las espafioles, con 
cierta autonomia administrativa. Estos fueron las pue
blos de indios, que tenian sus propios alcaldes y 
alguaciles. Inicialmente se denominaron reducciones, 
pues implicaban reducir al indio, generalmente de 
vida no sedentaria, para que viviera en una pobla
cion, a la cual se adscribian. Mas tarde estas reduccio
nes se denominaron Corregimientos, par estar someti
dos a la autoridad de un funcionario especial, 
denominado ·Corregidor de pueblos de indios•. 

En todo caso, las indios fueron un tema central de 
polemica despues de! Descubrimiento, en el cual 
jugo un papel importantisimo Bartolome de las 
Casas. 

Este fraile dominico habia estado en La Espanola, 
donde llego con la expedicion de! Gobernador 
Ovando en 1502 y luego, ya coma clerigo en la con
quista de la isla de Cuba desde 1511. Habia sido frai
le doctrinero y encomendero, e incluso obtuvo de 
Carlos V una Capitulacion para colonizar y evangeli
zar una faja de costa de 300 leguas desde Paria hasta 
Santa Marta, donde debia fundar tres ciudades. Llego 
a las costas de Venezuela en julio de 1521, a Nueva 
Toledo (hoy Cumana). Habiendo fracasado su inten
to de colonizacion padfica, al aiio siguiente, en 
1522, entro al Convento de las dominicos en Santo 
Domingo, y coma ta! desplego una destacadisima 
actividad en favor de las indios en America. 

En 1511, el cuarto domingo de adviento, el padre 
dominico Fray Antonio de Montesinos habia predi
cado un inusitado sermon en la iglesia de Santo 
Domingo, par encargo de las frailes de su orden 
dominica, en el cual coma ·voz que clama en el 
desierto•, denuncio la insensibilidad de las colonos 
en el trato de las indios, a quienes consideraban 
criaturas inferiores nacidas para servir, a pesar de 
que el Rey habia prohibido la esclavitud. Denuncio 
la acumulacion de riquezas a costa de! trabajo gra
tuito de las indios, quienes habian sido convertidos 
en propiedad particular de las colonos y agrego: 

·Decid: iCOn que derecho y con que justicia 
teneis en servidumbre a estos indios? Estos, 
inO son hombres? iNO tienen animas raciona
les? iNo sois obligados a amarlos coma a 
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vosotros mismos? iEsto no entendeis, esto no 
sentis? iComo estais en tanta profundidad de 
suefio tan letargico dormidos?·. 

El sermon fue una terrible acusacion, que atemori
zo la isla, pues el Padre amenazaba con la divina 
justicia: 

·Estais en pecado mortal y en el vivis y 
moris ... 
Tened por cierto que en este estado en que 
estais no os podeis mas salvar que los moros 
o turcos que carecen y no quieren la fe de 
Jesucristo•. 

El revuelo fue total, y las quejas contra los frailes lle
garon a la Corte. El mismo Padre a quien habia ido a 
buscar un fraile franciscano denuncio personalmente 
al Rey Catolico, en Burgos, los abusos de! sistema de 
Encomiendas, con motivo de lo cual este encargo a 
la Junta de Burgos estudiar las denuncias. Fray Alon
so de Espinar, el franciscano que habia ido a buscar 
al Padre Montesinos, seria su aliado en la Junta y 
luego otros miembros, como el doctor Palacios 
Rubios, redactor de! famoso Requerimiento. 

El 27 de diciembre de 1512 se promulgaron las Leyes 
de Burgos las cuales establecieron normas que parti
an de la consideracion de los indios como seres 
libres y racionales, con indicaciones para su buen 
trato, instruccion y proteccion. 

Mientras el Padre Montesinos predicaba en La Espa
nola, Bartolome de las Casas seguia en Cuba, donde 
tuvo conocimiento de! sermon, pero, como enco
mendero que era, en su conviccion privaron los 
derechos de conquista. Para 1514 era el (mico sacer
dote que habia en toda la isla de Cuba, y luego de 
los reproches que habia recibido, tiempo atras, de 
un dominico quien le habia negado absolverle por 
ser encomendero, comenzo a cambiar y a condenar 
los Repartimientos y Encomiendas como injustos y 
tiranicos. Al primero a quien planteo su nuevo cami
no fue al Gobernador Velazquez en cuyas manos 
habia abandonado sus posesiones e indios, y se 
dedico a predicar, ante el terror de los colonos, 
como las Encomiendas eran contrarias a la ley evan
gelica, desde que privaba a los indios de la libertad 
que tenian como hijos de Dios. La reaccion de los 
colonos lo llevo a Espafia, despues de trece afios de 
ausencia, donde viajo con el Padre Montesinos y 
donde luego, de entrevistarse con el Rey Catolico, 
preparo sus Memoriales de agravios y remedios 
de 1516, habiendo sido protegido por el Arzobispo 
de Toledo, el Cardenal Francisco Jimenez de Cisne
ros, quien lo nombro Protector de los Indios. Dichos 
Memoriales no pudo entregarselos al Rey, pues este 

habia muerto en enero de ese afio, pero si al Regen
te designado por el: el Arzobispo. 

El Cardenal encomendo al Padre De las Casas, junto 
con el doctor Palacios Rubios, la redaccion de una 
ley sobre la manera como habia de ser gobemado el 
pueblo indio y en que forma se le podia conceder 
libertad. La tarea la dejo Palacios Rubio en manos de 
De las Casas, quien, con la colaboracion de! Padre 
Montesinos, redacto las nuevas Ordenanzas que 
debian sustituir las leyes de Burgos, para abolir la 
esclavitud indiana. 

Pero el Cardenal Regente estaba informado de que 
las dos ordenes que predominaban en el Nuevo 
Mundo -los dominicos y los franciscanos- tenian opi
niones divergentes sobre el tema indiano. Los prime
ros defendian con vehemencia los intereses de los 
aborigenes y apoyaban con toda su influencia a De 
las Casas, quien sin embargo todavia no era de la 
Orden; los segundos, mas prudentes, rehuian el 
enfrentamiento contra los poderosos de la Conquista. 

Quiza por ello, cuando toco sustituir en el gobierno 
de La Espanola a Diego Colon, el Cardenal Regente 
encargo de dicha gobernacion a los frailes de la 
Orden de San Jeronimo. De las Casas, con el Gene
ral de la Orden participo, incluso, en la seleccion de 
los tres frailes que gobernaron la isla entre 1516 
y 1518, los cuales, sin embargo, no simpatizaron con 
su doctrina. 

En el Memorial o instrucci6n que ban de llevar los 
Padres que por mandato de su Reverendisima Seno
ria y de/ Senor Embajador ban de ir a reformar las 
Indias ... , en buena parte se siguio el proyecto de De 
las Casas. 

El Cardenal Regente, en todo caso, proveyo que De 
las Casas fuese con los monjes a La Espanola, y que 
·los instruyese, informase y aconsejase· dictando a 
ta! efecto una Real Cedula que ademas firmo el 
Embajador de! heredero de! trono, Carlos, Adrianus 
de Utrech, que luego habria de ser Papa. En esta 
forma, el defensor de los indios por vocacion, lo 
seria por oficio como ·Procurador o Protector Uni
versal de los indios de las Indias·. 

Los Jeronimos, sin embargo, si bien decidieron supri
mir las Encomiendas como se les habia ordenado, 
en cuanto a los indios, ante la desolacion de De las 
Casas, no reformaron nada. De las Casas regreso 
en 1517 a Espafia pero solo logro ver al Cardenal 
moribundo, sin poderle dar cuenta de lo que pasaba 
en las Indias. Logro De las Casas que el Gran Canci
ller de Castilla nombrado por el Emperador Carlos V 
al llegar a Espafia en 1518, se interesara por los asun
tos de las Indias, y, sin cargo, colaboro con el despa-



cho de los asuntos, en latin, porque aquet no habla
ba castellano. El Canciller le notific6 que ·El Rey, 
nuestro senor, manda que vos y yo pongamos reme
dio a los indios: hacer vuestros memoriales., con lo 
cual de nuevo De las Casas tenia en sus manos el 
remedio y libertad de los indios. Pero el Canciller 
muri6 al poco tiempo, adquiriendo entonces poder 
el Obispo de Burgos, Juan Rodriguez de Fonseca, 
quien cancel6 el encargo a los comisionados monjes 
Jer6nimos y provoc6 la creaci6n del Consejo de 
Indias. 

El 19 de mayo de 1520, De las Casas logr6 una Capi
tulaci6n para su proyecto de colonizaci6n de las 
Indias con labradores castellanos en las costas de 
Paria, comprometiendose a pacificar a los indios o a 
civilizarlos con procedimientos pacificos. Al llegar a 
San Juan, lo que recibi6 fueron las noticias de los 
desmanes de Hojeda en Tierra Finne; de la reacci6n 
de los indios contra los frailes dominicos que estaban 
asentados en la region de Paria, y del castigo que les 
habia inflingido el Capitan Gonzalo de Ocampo, con 
encargo de dominar la rebeli6n. Naveg6 hasta Santo 
Domingo para hacer valer sus derechos y de regreso 
a San Juan ya no encontr6 los labriegos venidos con 
et para su conquista pacifica, quienes se habian ocu
pado en otros menesteres. 

Lleg6 sin embargo al sitio de Nueva Toledo, a ori
llas del rio Cumana, en Tierra Firme, y comenz6 su 
obra pacificadora, la que fue perturbada, sin embar
go, por las frecuentes visitas, en busca de agua, de 
los colonos de Nueva Cadiz, en Cubagua, donde 
estaba la pesqueria de perlas. De las Casas parti6 
en busca de refuerzos y en su ausencia la catastrofe 
se apoder6 de la colonia, de la que nada qued6 a 
manos de los indios. La noticia que supo en Santo 
Domingo lo constem6, habiendo entonces tornado 
los habitos dominicos en 1522. En el convento de 
Santo Domingo hizo vida monastica hasta que 
en 1530, de nuevo, ante la conquista de Mexico y 
del Peru, volvi6 a su lucha en pro de los indios. 
Viaj6 a Espana, y logr6 que por Real Cedula se 
prohibiera a Pizzarro y Almagro hacer esclavos a 
los indios en el Peru; regres6 a America y fue a 
Mexico, Guatemala y el Peru para publicar alli la 
Real Cedula. Regres6 a La Espanola, y de nuevo a 
Guatemala, fundando en Santiago de los Caballeros 
el primer Convento Dominicano, en 1537. 

Ese mismo ano, el 2 de junio de 1537, el Papa Pablo III 
emiti6 una extraordinaria Bula referente a los indige
nas de America, que habia de cambiar las bases de 
la discusi6n en tomo a los indios. Alli razon6 que 
estos eran seres racionales, capaces de recibir todos 
los sacramentos y dignos, ante Dios, de los mismos 
derechos que cualquier cristiano europeo. En esta 

forma, decret6 la excomuni6n para sus explotadores 
y conden6 la esclavitud de los indios, a quienes con
sider6 como hombres que tenian derecho a gozar 
plena e integramente de su libertad y de disponer de 
sus personas. 

Precisamente por lo dispuesto en esta Bula, De las 
Casas reformul6 sus planteamientos a partir de 1539, 
de regreso en Espana. Para ese entonces en la Uni
versidad de Salamanca era catedratico Fray Francis
co de Vitoria, considerado como el mejor te6logo de 
su tiempo. Tras ellos se alinearia lo mejor de la 
Orden de los Dominicos. 

La tesis fundamental que formularon en defensa de 
los indios, precisamente fue un cuestionamiento al 
titulo juridico de la posesi6n de las tierras descubier
tas por la Corona de Castilla. Defendieron la idea de 
que los cristianos no podian ocupar por la fuerza tie
rras que ocupaban los indios como verdaderos due
nos, desde siempre. 

Esta propuesta, por supuesto, erosionaba la tesis del 
dominio por donaci6n papal y, por supuesto, la del 
·requerimiento•, mediante el cual se conminaba a los 
indios a reconocer la superioridad del Pontifice 
romano y sus delegados, los Principes de Espana. 
En 1541, el Emperador recibi6 a De las Casas y oy6 
de el las crueldades que se hacian a los indios, todo 
lo cual resumi6 en su Brevfsima relaci6n de la Des
trucci6n de las lndias presentada al Emperador 
en 1542. El Emperador reaccion6 de inmediato y 
orden6 al Supremo Consejo de Indias una amplia 
inspecci6n, la cual inici6 en persona, ordenando la 
convocatoria de una Junta Extraordinaria para pre
parar una reforma a fondo en las Indias. En la Junta 
particip6 De las Casas quien en presencia del Empe
rador, se preguntaba: 

·Si aquestas gentes tenian sus Reyes y seno
res, lCon que derecho y con que conciencia 
podian ser despojados de sus Estados y Seno
rios por los espanoles?·. 

Por otra parte, argumentaba que en forma alguna los 
indios podian ser obligados ni por el Pontifice ni por 
los Adelantados y caudillos indianos, a reconocer la 
soberania de los Reyes Cat6licos, condenando todas 
las conquistas realizadas por los capitanes hispani
cos, portadores del requerimiento. 

La consecuencia del argumento de De las Casas fren
te al Emperador era que este se encontraba obligado 
a restituir a los indios aquellos derechos de los cua
les habian sido injustamente privados. El primer 
impulso de Carlos V, frente a los argumentos de De 
las Casas, fue el abandono de las Indias, restituyen
dolas a sus legitimos poseedores, lo que tambien se 
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consideraba disparatado, pues no era licito dejarlos 
a su suerte hasta tanto estuviesen en condiciones de 
regirse ·cristianamente• solos. Por ello, desde enton
ces la empresa indiana se convirti6 en una acci6n 
esencialmente misionera; llevada mas por misione
ros que por soldados. La Junta dict6 las Ordenanzas 
firmadas por Carlos V en Barcelona, el 20 de 
noviembre de 1542, denominadas las Leyes Nuevas, 
que cambiaron el signo de la conquista. Estas Leyes 
constituyeron una especie de constituci6n politica 
del Nuevo Mundo, donde se estableci6 la organiza
ci6n basica del Consejo de Indias y del Gobiemo de 
America; se proclam6 la libertad de los Indios; prohi
biendose la esclavitud de los mismos; se suprimie
ron las Encomiendas y se regul6 la forma de hacer 
los descubrimientos. 

En estas Ordenanzas se orden6 a los colonos ocu
parse del bienestar de los indios, considerando como 
crimen el maltrato que se les hiciera. Se regul6 el 
empleo de los indios, exigiendose a los empleadores 
el buen trato hacia los mismos e imponiendoseles la 
obligaci6n de instruirlos en la fe cristiana, y se prohi
bi6 el empleo forzoso. 

Estas Leyes Nuevas, sin embargo, no fueron acepta
das en las colonias, particularmente donde se consi
deraba a las Encomiendas como la justa recompensa 
por el esfuerzo personal de los conquistadores. De 
alli que fueron suprimidas en algunos de sus capitu
los, pero en su filosofia esencial se aplicaron, dando 
origen a una dualidad de Reinos de Indias: la repu
blica de indios y la de los espanoles, independientes 
entre si y sometidas al Monarca. Se reconoci6 asi, la 
vigencia del propio derecho indigena en lo que no 
contradijese las !eyes dictadas por los Monarcas o las 
!eyes naturales. 

De las Casas fue consagrado Obispo de Chiapas al 
sur de Mexico, donde lleg6 en 1545. En 1547 regre
s6 a Espana, y le correspondi6 librar una batalla ver
bal y escrita con Juan Gines de Sepulveda, quien 
defendia la justeza de las guerras hechas a los indios 
y la legalidd de la esclavitud de los mismos. El asun
to lo someti6 el Emperador a discusi6n de una Junta 
en Valladolid con los miembros de! Consejo de 
Indias, que concluy6 en definitiva determinando que 
•en lo adelante cesasen las guerras de conquista por 
ser injustas•. 

Despues de las Leyes Nuevas, en 1550, el Empera
dor orden6 suspender las conquistas y descubri
mientos; se proscribi6 el uso del termino •conquis
ta• y se lo sustituy6 por el de ·pacificaci6n· y s6lo 
fue, en 1556, cuando se emiti6 una Instrncci6n diri
gida al Virrey de! Peru, Andres Hurtado de Mendo
za, Marques de Canete, sobre poblaciones y nuevos 

descubrimientos. Los veintiun primeros capitulos 
de dicha Instrucci6n comprendian la ·orden que se 
ha tener en los nuevos descubrimientos y poblacio
nes por tierra· y los diecisiete restantes, ·la orden 
para lo de los nuevos descubrimientos por mar•. 
Dicho texto se recogi6 posteriormente, en 1568 en 
la Instrncci6n dada al Virrey de! Peru, Don Francis
co de Toledo, para conforme a ella, arreglar los 
descubrimientos por mar y por tierra. 

En estos documentos se prohibia, en absoluto, toda 
violencia por parte de los espanoles; y fueron los 
que rigieron los descubrimientos y pacificaci6n 
hasta 1573, cuando Felipe II dict6 las Ordenanzas 
sabre nuevos Descubrimientos y Poblaciones, en la 
cual se elimin6 definitivamente en relaci6n al 
Nuevo Mundo, el vocablo •conquista•. Como lo dice 
el capitulo 29: 

·Los descubrimientos no se den con titulo y 
nombre de conquista, pues haviendose de 
hacer con tanta paz y caridad como desea
mos, no queremos que el nombre de ocassion 
ni color para que se pueda hazer fuerca ni 
agravio a los Indios·. 

6. LAS CAPITULACIONES 

El proceso de descubrimiento, conquista, coloniza
ci6n y poblaci6n de America Hispana, como se dijo, 
fue obra basicamente de un esfuerzo individual pri
vado de los Conquistadores y Adelantados, que pre
valeci6 sobre la acci6n oficial de! Estado, la cual se 
redujo, basicamente, a la ordenaci6n del proceso a 
traves de normas juridicas. 

Estas, ademas de estar en el los textos que regian 
en el Reino de Castilla y que al inicio de! siglo XVI 

eran las Ordenanzas Rea/es de 1485 y las Leyes del 
Toro de 1504; se fueron estableciendo individual
mente a medida que avanzaba el proceso de con
quista. En este contexto, el titulo juridico funda
mental que sirvi6 de base para el proceso de 
descubrimiento, colonizaci6n y poblaci6n estuvo 
configurado en la Capitulaci6n o contrato de con
cesi6n que la Corona otorg6 a los Jefes de las expe
diciones descubridoras. En estas Capitulaciones o 
contratos se establecia la autoridad de! Adelantado, 
se fijaban los derechos que se reservaba la Corona 
en los nuevos territorios; se determinaban los terri
torios a los cuales se podia dirigir el descubridor, 
raz6n por la cual, la Capitulaci6n era, en si mismo, 
un titulo negociable que podia ser vendido o tras
pasado, e incluso, era de caracter hereditario. En 
estas Capitulaciones se fueron estableciendo las 
normas casuisticas que regian el proceso respecto a 



cada empresa descubridora, adicionandose a las 
mismas, determinadas instrucciones que las Monar
cas daban al Adelantado. 

Ahora bien, el hecho de que este haya sido el titulo 
juridico mas importante en el proceso descubridor, 
tuvo muchas consecuencias juridicas, y la primera y 
mas importante de todas, fue que el nuevo derecho 
que se fue formando en los territorios descubiertos 
se origin6 en esas Capitulaciones. En ellas, precisa
mente, se inici6 el derecho indiano. 

Las Capitulaciones tenian su antecedente en la con
cesi6n de Senorio de las tierras que se conquistaron 
durante la Reconquista. Constituyeron en America, 
la resurrecci6n de un metodo tipicamente mediaeval 
que configuraba el descubrimiento y la conquista 
coma una empresa privada, a cargo de ejercitos par
ticulares, los cuales en la peninsula, progresivamen
te, al desaparecer el sistema de la Reconquista, se 
desplazaron para dar paso al ejercito real. Las Capi
tulaciones, entonces se usaron para la conquista de 
ultramar. Por ello, las primeras fueron las que se refi
rieron a la conquista de las islas Canarias. 

En este contexto, no debe olvidarse que a America 
la conquistaron, basicamente, andaluces y extreme
nos, producto de la posguerra, por supuesto, de la 
•postguerra· de la Reconquista. Estos conquistadores 
fueron el producto de los largos siglos de luchas de 
reconquista, que si bien concluyeron en el mismo 
ano en que Colon lleg6 a las costas americanas, su 
efecto no podia borrarse por la sola caida de Grana
da en poder de los Reyes Cat6licos. Como ni siquie
ra se borr6 en los anos posteriores, pues las luchas 
entre la cruz y la media luna, habrian de continuar 
por varias decadas. 

En efecto, a comienzos de! siglo XVI, cuando se inici6 
la conquista de! Nuevo Mundo, en Espana existia una 
tradici6n de veinte generaciones de espanoles que 
habian nacido y muerto bajo el signo de una naci6n 
en guerra. Por ello, concluyendo las luchas entre 
moros y cristianos, el Nuevo Mundo fue una oportuni
dad unica para hombres que habian sido, sin quererlo, 
el producto de valores invertidos por aquella tradici6n 
belica, que si no se hubiera dado, quizas hubiera lle
nado de desadaptados a la peninsula. 

Conforme a esa tradici6n, lo que las armas daban era 
de mayor valor que lo que daban las letras. Asi lo 
constat6 Cervantes, por boca de Don Quijote, al 
decir, que por el ejercicio de las armas se alcanza
ban, •si no mas riquezas, a lo menos mas honras que 
por las letras• y concluia diciendo: 

• ... que puesto que han fun dado mas mayo
razgo las letras que las armas, todavia llevan 

un no se que las de las armas a los de las 
tetras, con un si se que de esplendor que se 
halle en ellos, que los aventaja a todos•. 

Por tanto, puede decirse que Boabdil, al entregar 
Granada en enero de 1492, no s6lo se habia llevado 
consigo al mundo musulman, sino que con el se iba 
una forma de vivir. Comenzaba una nueva vida para 
Espana, pero alli estaba, coincidencialmente a partir 
de! mismo ano 1492, el Nuevo Mundo, donde esa 
nueva vida tuvo su inmediata proyecci6n. Las Capi
tulaciones de descubrimiento y poblaci6n sirvieron, 
asi, para drenar el espiritu guerrero hacia el Nuevo 
Mundo; daban el derecho de conquista, poblaci6n y 
gobiemo de la tierra descubierta. 

En la ejecuci6n de las Capitulaciones, la Corona no 
corria con ning(ln gasto para el envio de la expedi
ci6n, lo que quedaba a expensas de! expedicionario. 
Por ello se le compensaba con privilegios de titulos 
y ganancias, y con facultadades para repartir tierras 
y solares, para hacer repartimiento de indios, para 
erigir fortalezas y para proveer de oficios a las ciuda
des. En general, las que se otorgaban eran copia de 
las anteriores, y su contenido se fue perfeccionando 
por aproximaciones sucesivas. 

Los Adelantados, Jefes de las expediciones descubri
doras, tuvieron inicialmente a su cargo el gobiemo 
de los nuevos territorios. Dicha posici6n coma se 
dijo, era una figura castellana de origen mediaeval 
que se us6 en la Reconquista, en la cual los Jefes 
expedicionarios ejercieron el mando en los territo
rios fronterizos con los arabes, mas con caracter mili
tar que civil. En las Indias, en cambio, los Adelanta
dos fueron los Gobemadores de las Provincias, con 
funciones politicas y administrativas, ademas de mili
tares y judiciales. En general, el cargo era vitalicio y 
con frecuencia hereditario. 

El explorador tambien tenia entre sus obligaciones, 
la de poblar como medio juridico para definir el area 
territorial de su Capitulaci6n y para afianzar la sobe
rania de la Corona en las tierras descubiertas. El titu
lo se otorgaba por una o dos vidas o en forma per
petua, y la soberania sobre la tierra descubierta 
correspondia a la Corona. 

El Adelantado era el responsable de su hueste, que 
constituia el elemento humano de la conquista, el 
cual como se dijo, tambien se configur6 con criterios 
medioevales de ejercitos particulares, los cuales para 
el momenta de! Descubrimiento ya habian desapa
recido en Espana. Los hombres que se reclutaban 
para integrar las huestes, formaban parte de la 
empresa, por lo que no solo eran conquistadores 
sino pobladores, que al igual que en la Edad Media, 
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tenian beneficios concretos, entre ellos el que se les 
concedieran o repartieran tierras y solares. El engan
che era voluntario y para ello el caudillo daba a 
conocer las promesas y ventajas. No habia soldada y 
todos sabian a lo que tendrian derecho en los repar
tos de utilidades y en el botin. 

En esta forma, las Capitulaciones se convirtieron en la 
fuente del derecho mas importante en los territorios 
descubiertos, donde eran la primera ley aplicable. De 
alli el caracter originalmente particularista de! derecho 
indiano, y la importancia que tuvieron las primeras 
Capitulaciones en su formacion. En estas Capitulacio
nes, en general, se conferian al empresario o capitu
lante, oficios publicos con jurisdiccion, como los de 
Gobernador, Capitan General, Adelantado o Alguacil 
Mayor, por una sola vida o por dos o tres vidas y en 
algunos casos, hasta en forma perpetua. Ademas, se 
le otorgaba la tenencia de fortalezas y la potestad de 
repartir tierras, como recompensa al descubridor o 
nuevo poblador. La propiedad de las tierras, asi repar
tidas, se adquiria por la residencia durante un periodo 
de tiempo previamente deterrninado, normalmente de 
cuatro anos. Ademas, al titular de la Capitulacion, se 
le daba el beneficio de explotacion de las minas que 
quedaban en propiedad del Rey, quien ademas perci
bia un porcentaje de los beneficios, que iba desde 
un 50 hasta un 10 por 100. 

Pero por sobre todo, las Capitulaciones fueron el ins
trumento juridico para asegurar la posesion de las 
tierras por la Corona, mediante el asentamiento de la 
obra colonizadora, lo que se lograba con el pobla
miento, es decir, mediante la fundacion de nuevas 
villas, pueblos o ciudades habitadas por los conquis
tadores, o de indios. Por ello, la mayor parte de las 
Capitulaciones de nuevo descubrimiento y pobla
cion, establedan que el Jefe de la expedicion descu
bridora quedaba obligado a fundar un numero deter
minado de pueblos en el territorio descubierto 
dentro de un plazo especificado, a cuyo efecto se le 
autorizaba para repartir tierras y solares. 

Primero descubrir, y despues de descubrir, poblar. 
Esta fue la preocupacion primordial de los Monar
cas en su politica colonizadora. Por ello, para con
solidar la soberania sobre las Indias, los descubri
dores quedan obligados por las Capitulaciones a 
fundar pueblos. De su cumplimiento quedan con
dicionadas todas las mercedes de! gobierno y de 
su jurisdiccion. Por ello los descubridores en Ame
rica fueron febriles fundadores de ciudades, de 
manera que, como antes hemos senalado, nunca 
antes en la Historia en un periodo tan corto de 
tiempo y en un territorio tan grande, se hubieran 
fundado tantas ciudades, como sucedio en la Ame
rica Espanola. 

7. LAS CAPITULACIONES PARA POBLAR 
Y LAS DISTINTAS CLASES 
DE POBLACIONES 

Siendo el poblamiento, el titulo juridico con base en 
el cual quedaba establecido el Senorio de! Rey sobre 
las nuevas tierras descubiertas, las Capitulaciones 
otorgadas a los descubridores y Adelantados, en 
general, como se ha dicho, imponian a estos la obli
gacion de poblar, incluso, mediante la fundacion de 
un numero minimo de pueblos o fortalezas, en un 
determinado periodo de tiempo. 

La obligacion de poblar se establecio en la primera 
Capitulacion que los Reyes otorgaron para el Nuevo 
Mundo, que fue la de Cristobal Colon en 1492. Por 
ello, antes de regresar a Espana al concluir su pri
mer viaje, habia dejado asentado a un grupo de 
hombres en la Villa de la Navidad. Cuando al lle
gar, en su segundo viaje y constato que esta habia 
desaparecido junto con sus hombres, en enero de 
1494, el dia 2, decidio fundar otro pueblo. Tambien 
al norte de la isla, mas al este, con el nombre de Isa
bela, en honor de la Reina; pero en un sitio tan 
malo queen marzo de 1496, al regresar a Espana, 
dejo como Adelantado a su hermano Bartolome 
Colon con la orden de abandonar la ciudad y fun
dar una nueva, en la costa sur, fundandose enton
ces Santo Domingo, donde llego en agosto de 1498, 
en su tercer viaje. 

En todo caso, con base en las Capitulaciones de des
cubrimiento y poblacion, en el Nuevo Mundo sur
gieron una variada gama de asentamientos huma
nos, producto de la politica pobladora y de 
conquista desarrollada. 

Por supuesto y ante todo, en primer lugar en el 
tiempo surgieron los asentamientos de espanoles 
conformados por rancherias, situadas tanto al 
borde del mar como en cualquier lugar interior ade
cuado para permanecer un tiempo, y asi desarrollar 
actividades diversas. Aun cuando en principio no 
eran permanentes, la consolidacion de estas ran
cherias origino muchas ciudades, y otras surgieron 
de la fundacion formal, en el area ocupada por las 
mismas, de una ciudad. En las islas de Cubagua y 
Margarita, en los anos de la pesqueria de perlas, 
por ejemplo, existieron muchas rancherias que ori
ginaron pueblos; asi surgieron Nueva Cadiz y Por
ta mar. La ciudad de Coro, la primera de las de 
Venezuela, se fundo en 1528, en el lugar de la ran
cheria que el ano anterior habia sido establecida 
por Juan de Ampies. Las rancherias tambien surgie
ron en determinados sitios, con cierto caracter per
manente por tratarse, por ejemplo, de cruces de 



caminos o por las particularidades de! aprovecha
miento de! terreno; estas rancherias se denomina
ron sitios y cuando estaban en costa de mar, desem
barcaderos, puertos o fondeaderos. 

Por supuesto, dentro de las poblaciones de espano
les, se destacan las villas y ciudades que, a diferen
cia de las rancherias o sitios, siempre surgieron de 
un acto fundacional formal. Las villas eran centros 
poblados fundados con la finalidad expresa de servir 
de base para la ocupaci6n de un territorio y la sub
secuente penetraci6n de otros no ocupados por 
espanoles. Eran eregidas mediante un ceremonial 
fundacional, que se desarrollaba siempre con una 
uniformidad pasmosa, mediante acta levantada por 
escribano, con autoridades designadas y compues
tas, en general, por los milicianos que conformaban 
la hueste de! conquistador, quienes adquirian asi la 
calidad de vecino o colono. La fundaci6n siempre 
conllevaba el establecimiento de la planta de! centro 
poblado, con la demarcaci6n de la plaza, el sitio de 
la iglesia y el repartimiento de los solares. 

Las ciudades, por su parte, tenian una categoria 
superior, dada su permanencia, por lo cual eran 
siempre fundadas deliberadamente, tambien con 
todas las formalidades, pero sin que el condicionan
te fuese la penetraci6n de! territorio. La fundaci6n 
de una ciudad era asi un acto de primera importan
cia, para lo cual se requeria licencia de! Rey, de! 
Virrey o de! Gobernador de la Provincia. 

Dado lo que significaba el poblamiento, la funda
ci6n de una ciudad, en efecto, fue el acto de mayor 
importancia en la Conquista: con la misma se toma
ba posesi6n de lo descubierto en nombre de la 
Corona, quedando el territorio bajo el Senorio y 
Soberania de! Rey, por una parte, y por la otra, era 
el signo mas evidente de la determinaci6n de! termi
no de cada Provincia o Gobernaci6n, bajo el mando 
de! Adelantado, es decir, en definitiva, el termino 
geografico de cada Capitulaci6n. 

Por tanto, s6lo se podia fundar una ciudad, cuando 
se tenia licencia para ello; de lo contrario, el hecho 
podia acarrear hasta la pena de muerte. 

En todo caso, como se dijo, la fundaci6n de una ciu
dad, era un acto solemnisimo, de! cual se dejaba cons
tancia en acta levantada por escribano. El ceremonial 
era uniforme y formal; y venia descrito en los •manua
les• o instrucciones dadas a los conquistadores. Por 
ejemplo, asi lo describe Bernardo de Vargas Machuca 
en su Milicia y descripci6n de las lndias publicado en 
Madrid en 1599, al expresar que el Adelantado: 

·Elegira en el (el rinon de la tierra) un sitio ... 
En medio de lo mas llano hara hacer un gran 

hoyo, teniendo cortado un gran trozo de arbol, 
tan largo que despues de metido en la tierra lo 
que bastare, sobre en ella estado y medio, o 
dos, el qua! los mismos caciques y senores, sin 
que intervengan otros indios, lo alzaran, junta
mente con algunos espanoles, poniendo las 
manos tambien en el nuestro Caudillo, para 
que justificadamente se haga este pueblo, 
habiendo hecho su parlamento, el qua! palo 
meteran en el hoyo, y luego lo pisaran dexan
dolo derecho y bien hincado. Y luego hazien
dose la gente afuera, el Caudillo tomara un 
cuchillo -que para el prop6sito tendra apareja
do- y lo hincara en el palo, y volviendose al 
campo dira: "jCaballeros, soldados y compane
ros mios y los que presente esteis! aqui senalo 
horca y cuchillo, fundo y sitio la ciudad de 
Sevilla, o como la quisiere nombrar, la qua! 
guarde Dios por largos anos con aditamento 
de reedificarla en la parte que mas conviniere; 
la qua! pueblo en nombre de Su Magestad y 
en su Real Nombre guardare y mantendre paz 
y justicia a todos los espanoles, conquistado
res, vecinos y habitantes y forasteros, y a todos 
los naturales, guardando y hacienda tanta jus
ticia al pobre como al rico, y al pequeno como 
al grande, amparando las viudas y huerfanos". 
Y luego, armado de todas sus armas (para 
cuyo efecto estara), pondra mano a su espada 
y hacienda con ella campo, bien ancho, entre 
la gente, dira arrebatandose de c6lera: "jCaba
lleros! Ya yo tengo poblada la ciudad de Sevi
lla en nombre de Su Magestad. Si hay alguna 
persona que lo pretenda contradecir salga 
conmigo al campo donde lo podra batallar, al 
qua! se lo aseguro, porque en su defensa 
ofrezco morir ahora y en cualquier tiempo 
defendiendola por el Rey mi Senor como su 
Capitan, criado y vasallo y como caballero 
Hijodalgo ... " Lo qua! dira tres veces y todas 
diran y responderan cada vez que hiciere el 
reto: "La ciudad esta bien poblada. jViva el Rey 
Nuestro Senor!". Y por lenguas lo dara a enten
der a los senores de la tierra. Y en senal de 
posesi6n cortara con su espada plantas y yer
bas de! dicho sitio, apercibiendo a los presen
tes por que lo hace y diciendo la hace sujeta a 
ta! Audiencia o a ta! Gobernaci6n, o si la hace 
cabecera, y con esto embaynara su espada y 
luego en el instante hara hincar una cruz, que 
para ello tendra hecha, a una esquina de la 
plaza, que sera a la parte que ya tendci elegi
da para la iglesia, la qua! plantara el sacerdote 
revestido, y al pie della se hara un altar y <lira 
su misa, asistiendo a ella todos los soldados 
con toda devoci6n y solenidad para demostra-
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ci6n de los naturales y movelles sus corazo
nes; y hacienda muchas salvas con el arcabu
zeria, recocijando este dia con trompetas y 
caxas. Y el sacerdote dara la advocaci6n a la 
iglesia juntamente con el Caudillo.• 

Este rito fundacional se sigui6 invariablemente en las 
Indias. Como ejemplo, puede sefialarse el acta de 
fundaci6n de San Sebastian de los Reyes, en 1585, en 
la Provincia de Venezuela, por Sebastian Diaz Alfaro, 
donde se dice que ·en sefial de posesi6n de la tierra·, 
el fundador: 

•con la bandera en la mano levantada en alto, 
y el dicho Capitan, subido a caballo, armado 
de todas armas, y la espada desnuda en la 
mano, estando congregada la mayor parte de 
la gente con que Su Merced vino a la dicha 
poblaci6n y conquista, en la plaza de la 
dicha ciudad, hizo levantar y poner una pico
la de palo para ejecuci6n de la Real Justicia, 
en la que dio tres cuchilladas, diciendo a 
altas e inteligibles voces que todos los cir
cundantes las pudieron muy bien oir, si 
habia alguna persona o personas de cual
quiera estado o condici6n que fueren, asi 
naturales de estas dichas Provincias como 
fuera de ellas, que contradijesen la dicha 
poblaci6n que en nombre de su Majestad 
hacia, que su Merced en el dicho Real Nom
bre se lo defenderia a pie o a caballo, arma
do o desarmado, como lea! vasallo de su 
Majestad; y no hubo persona ninguna natural 
de dichas Provincias ni fuera de ellas que 
contradijera la dicha poblaci6n; y asi qued6 
en posesi6n quieta y pacificamente de la 
dicha ciudad sin contradicci6n alguna, de lo 
cual yo el presente Escribano doy fe ... • 

Inmediatamente se trazaba la plaza como un cuadra
do o rectangulo, y a partir de ella las calles como 
una reticula, indicandose el sitio de la iglesia, que 
siempre se ubicaba en el costado este de la plaza, y 
de los otros edificios publicos, y los diversos solares 
para repartir a los vecinos, nombrandose las autori
dades que regirian la ciudad, y disponiendose los 
ejidos. 

La ciudad como tal, por supuesto, al fundarse, no 
era absolutamente nada, salvo una demarcaci6n de 
calles y plaza y unas cuantas chozas que luego, con 
el correr del tiempo y de las actividades en torno a 
la misma, se iban asentando y mejorando, surgiendo 
progresivamente la ciudad, ordenadamente, en el 
marco del piano trazado en la fundaci6n. 

La organizaci6n de la ciudad, en todo caso, siem
pre se disponia en el acto fundacional: se nombra
ban los Alcaldes Mayor y Ordinario, y los Tenien
tes de Alcalde, los Regidores, como representantes 
del Rey, y los Corregidores en numero equivalente 
a los partidos (partes o parroquias) que componi
an la ciudad; un Procurador o Sindico, como repre
sentante del pueblo; un Escribano, y los Oficiales 
de Oficio y Alferez Real; Alguacil Mayor y el fie! 
ejecutor. 

Pero, ademas de las poblaciones de espafioles, es 
decir de las rancherias, villas y ciudades, en el 
Nuevo Mundo se formaron los pueblos de indios, 
muchos de los cuales, luego, con el correr de los 
siglos, se convirtieron en villas o ciudades. Estos 
pueblos de indios surgieron, inicialmente, de los 
Repartimientos y Encomiendas de indios, y luego, a 
partir de 1541, de la reducci6n de indios en pueblos, 
en los cuales se los agrupaban, con su organizaci6n 
propia, al mando de un cacique, y en los cuales no 
podian vivir ni los espafioles, ni los negros, ni los 
mestizos. Los pueblos de indios tambien tuvieron 
su origen en las misiones, que tenian a su cargo 
la reducci6n de los indios, y que se formaron en 
torno a la labor misionera de un fraile (pueblos de 
doctrinaJ 

Sin embargo, y a pesar de esta distinci6n basica 
entre los pueblos de espafioles y los pueblos de 
indios, en realidad todos fueron centros mixtos de 
poblaci6n, donde vivieron, en calidad de vecinos, 
los blancos con los indios. La ciudad exclusivamente 
para poblaci6n blanca, en realidad no existi6, ni se 
sostuvo jamas en las Indias, pues la actividad socio
econ6mica del iberico no podia pensarse ni soste
nerse sin la colaboraci6n, apoyo y ayuda de la 
poblaci6n indigena. 

En todo caso, una vez adelantadas las primeras deca
das de descubrimiento y de conquista, el poblamien
to, ademas de continuar siendo el titulo fundamental 
para el establecimiento del Sefiorio o dominio de los 
Monarcas espafioles, comenz6 a ser el titulo funda
mental para la demarcaci6n del ambito territorial de 
las Gobernaciones otorgadas en las Capitulaciones. 

En efecto, estas se definieron en Tierra Firme, siem
pre mediante la indicaci6n mas o menos precisa, de 
puntos en la costa del mar en sentido este-oeste. Asi, 
por ejemplo, la Gobernaci6n de los Weiser en Vene
zuela, denominada Gobernaci6n de la Provincia de 
Venezuela y Cabo de la Vela, se extendia por la 
costa desde el Cabo de Maracapana (en el actual 
Estado Anzoategui) hacia el oeste, hasta el Cabo de 
la Vela en la parte occidental de la peninsula de la 
Goajira, que era el termino de la Gobernaci6n de 



Santa Marta. As! se indicaba en la Capitulacion de 27 
de marzo de 1528 dada a Enrique Ehinger y Jeroni
mo Sailer, en la cual se indicaba ademas como ter
mino de la Gobemacion desde la costa (norte) hacia 
el sur, ·de la una mar a la otra•, es decir, desde el 
mar Caribe tierra adentro hasta el mar de! Sur. La 
prolongacion de la Provincia hacia el sur, por tanto, 
en principio segufa una Hnea por el meridiano que 
pasaba por cada uno de los terminos hacia el oeste 
(Cabo de la Vela) y hacia el este (Maracapana). Sin 
embargo, su determinacion precisa posteriormente 
iba a depender de la labor de poblamiento. 

Las Capitulaciones y las Gobemaciones otorgadas a 
los Adelantados o Gobemadores, por tanto, y ello 
era evidente por el desconocimento que habfa de la 
Tierra Firme de la que solo se conoda la costa de 
mar, no definfan ni podfan definir con precision el 
territorio hacia el interior; por lo que este, en reali
dad, se fue conformando en cada Gobemacion o 
Provincia a medida que avanzaba la conquista y se 
iba efectuando el poblamiento. En otras palabras, la 
fundacion de pueblos (villas o ciudades) en el terri
torio descubierto era lo que lo definfa como forman
do parte de la Provincia que integraba la Gobema
cion correspondiente. 

As!, unas tierras podfan haber sido descubiertas y 
visitadas por determinados Adelantados o explora
dores, pero mientras no las poblaren, no formaban 
parte de la Gobemacion de la Provincia a la cual ser
vfan. Si luego, otro Adelantado, bajo el mando de! 
Gobemador de otra Provincia poblaba primero, el 
territorio se consideraba como perteneciente a esta 
ultima. 

Se comprendera, por tanto, la importancia de! pobla
miento para la definicion de! ambito geografico de 
las Provincias respectivas. Si los conquistadores de la 
Gobemacion de Venezuela, entre 1530 y 1538, parti
cularmente Alfinger, Hutten y Federman, en sus 
correrfas por los llanos al sur de los rios Apure y 
Meta, hasta el Amazonas; y por el Valle de Pamplo
nay por el Valle de Upar hubiesen fundado pueblos, 
buena parte de! territorio de lo que despues fue 
parte de! Nuevo Reino de Granada, hubiese sido de 
la Provincia de Venezuela. 

As! lo sefialaba, solo una decada despues de las 
expediciones de Alfinger, el Licenciado Juan Perez 
de Tolosa, quien habfa sido nombrado por el Empe
rador, Gobemador y Capitan General de la Provincia 
de Venezuela por Real Cedula de 12 de septiembre 
de 1546. En efecto, en su celebre Relacion de las tie
rras y Provincias de la Gobernaci6n de Venezuela, 
de 1548, Provincias que gobemo hasta 1549, deda: 

·Del dicho pueblo de Maracaibo, el dicho 
Gobemador Ambrosio Alfinger entro la tierra 
adentro y llego al Valle de Upare, que ahora 
esta poblado por Santa Marta, que serais una 
treinta leguas desde Cabo de la Vela ... Siesta 
Tierra la hubiera poblado el dicho Ambrosio, 
la Gobemacion de Venezuela fuera prospera 
y tuviera poblado el Nuevo Reino de Grana
da, porque es el paso y camino por donde 
despues se descubrio. Con ser esta tierra de 
los pacabuyes, no la pobl6, antes siguio el rfo 
arriba de Cartagena, que es el rfo por donde 
vienen de! Nuevo Reino de Granada, y dejo la 
derrota de! Reino y resolvio sobre la culata de 
la laguna para volverse a Coro•. 

Por no poblar se perdieron las tierras descubiertas 
para la Provincia de Venezuela. 

La poblacion, por tanto, era la garantfa de la ocupa
cion y por tanto, el titulo de la pertenencia de la tie
rra descubierta y ocupada a la jurisdiccion de una 
Gobemacion determinada. El caso de Quito es ilus
trativo, pues su fundacion urgente hizo que esa tie
rra quedase en la jurisdiccion de la Capitulacion 
dada a Francisco Pizarro y no en la jurisdiccion de la 
Capitulacion dada a Pedro de Alvarado. 

En efecto, Francisco Pizarro, vecino de Tierra Finne, 
es decir, de la Provincia de Castilla de! Oro y Diego 
de Almagro, vecino de la ciudad de Panama, con 
licencia de Pedrarias Davila habfan ido a conquistar, 
descubrir, pacificar y poblar por la costa de! mar de! 
Sur por el levante, y con motivo de la relacion que 
de ello hicieron a la Reina, esta otorgo Capitulacion 
a Francisco Pizarro, el 26 de julio de 1529 para ir a la 
conquista de Tumbez, es decir, de la Provincia de 
Peru hasta doscientas leguas de tierra adentro. Con 
ello se inicio la conquista y poblamiento de las tie
rras de los Incas. Tres afios despues, el 5 de agosto 
de 1532 se otorgo Capitulacion a Pedro de Alvarado, 
quien era Adelantado y Gobemador de la Provincia 
de Guatemala, para ir a ·descubrir y conquistar las 
islas en la mar de! Sur de la Nueva Espana•, particu
larmente que existieran hacia el poniente de la mar 
aun cuando con la salvedad de que no se hiciese ·en 
el paraje de las tierras en que oy ay probeidos 
Gobemadores•, es decir, que perteneciesen a otras 
Capitulaciones. 

En las huestes de Pizarro estaba, ademas de! Maris
cal Don Diego de Almagro, Sebastian de Belalcazar, 
quienes reunidos en el sitio de San Miguel en la 
costa ecuatorial, salieron de a!H para tratar de cerrar 
el paso a la penetracion e intromision que en esas 
tierras, que pertenecfan a la Capitulacion de Pizarro, 
en marzo de 1534 habfa iniciado Pedro de Alvarado 
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al amparo de su Capitulaci6n. A las efectos de evitar 
una confrontaci6n que por las fuerzas de Alvarado, 
mayor en numero, podria implicar una derrota, 
Almagro y Belalcazar decidieron a toda urgencia, 
el 15 de agosto de 1534, fundar una ciudad en el 
lugar de Riobamba, donde estaban acampados, a la 
que llamaron Santiago de Quito. Dicha fundaci6n la 
hizo Almagro, en SU caracter de Lugar-Teniente de! 
Gobernador y Capitan General Francisco de Pizarro. 
Se trat6, inicialmente, de una ciudad en el papel de! 
acta fundacional, pues el sitio definitivo no estaba 
decidido. Sin embargo, se nombraron de inmediato 
las Alcaldes y Regidores. 

Cuando Pedro de Alvarado lleg6 al sitio, la ciudad 
de Santiago ya estaba juridicamente establecida, aun 
cuando se trataba en ese momenta de un campa
mento. Pedro de Alvarado, asi, no pudo fundamen
tar su prop6sito de justificar la penetraci6n en esos 
territorios en base a considerarlos coma tierras por 
descubrir que estarian fuera de la jurisdicci6n de 
Pizarro. La fundaci6n de Quito, asi, convirti6 lo ocu
pado en parte de la Gobernaci6n de Pizarro. El 
resultado de ello fue el abandono por Alvarado de 
su intento, pues su gente se habia pasado a la de 
Almagro; por lo cual vendiendo sus navios a Alma
gro, y entregandole su gente, regres6 a Guatemala. 

Diego de Almagro entonces, casi dos semanas des
pues de la primera fundaci6n, el 28 de agosto 
de 1534 decidi6 fundar una segunda ciudad denomi
nada San Francisco de Quito, en el mismo sitio, pero 
incorporando esta vez las huestes recibidas de Alva
rado. Asi, San Francisco de Quito, sustituy6 a San
tiago de Quito. 

Ya para esa fecha, en todo caso, el 21 de mayo 
de 1534, se habia otorgado a Diego de Almagro Capi
tulaci6n para descubrir doscientas leguas de! mar de! 
Sur hacia el estrecho de Magallanes, con lo que se 
inici6 la conquista de Chile. De regreso al Peru se 
enfrent6 con Pizarro por la posesi6n de! Cuzco, ter
minando sus dias decapitado (1538) por orden de 
Hernando Pizarro, quien lo venci6 en Salinas. 

Por su parte, Sebastian de Belalcazar como Teniente 
General de la Gobernaci6n de Pizarro, posteriormen
te inicio expedici6n al norte llegando a la Sabana de 
Bogota, en 1538, donde con motivo de la fundaci6n 
de la Ciudad de Nueva Granada, se produciria otro 
conflicto de determinaci6n de! termino de jurisdiccio
nes, esta vez, entre tres Gobernaciones. En efecto, al 
llegar a la Sabana de Bogota, desde el sur, Sebastian 
de Belalcazar, y desde el este, Nicolas Federman 
coma Teniente General de la Gobernaci6n de Vene
zuela, encontraron que Gonzalo Jimenez de Quesa
da, Teniente de Gobernaci6n de la Gobernaci6n de 

Santa Marta ya habia fundado el 6 de agosto de 1538, 
una ciudad en el Valle de las Alcaceres de Bogota, 
denominandola Ciudad Nueva de Granada. Con este 
hecho la tierra de las Muisca ya estaba ocupada por 
Jimenez de Quesada, al estar poblada. 

La presencia de las tres huestes de las tres conquista
dores en la Sabana, sin embargo, condujo a que Jime
nez de Quesada -coma habia sucedido en Quito-
hiciera una nueva fundaci6n, el 27 de abril de 1539, 
esta vez de Santa Fe de Bogota y con la participaci6n 
de las tres huestes, aun cuando conservando las hues
tes quesadistas la mayoria de las cargos concejiles. 
Santa Fe de Bogota asi, sustituy6 a la Ciudad Nueva 
de Granada, y ese mismo aiio de 1539 los tres con
quistadores se embarcaron en Cartagena para Espana, 
a dirirnir los derechos que pretendian sobre las tierras 
de las Muisca, los cuales once aiios despues, en 1549, 
se reconocieron a Quesada. 

En todo caso, en su marcha hacia el norte, Belalcazar 
habia fundado las ciudades de Cali(l536), Popayan 
(1536) y Pasto (1539). En 1540, recibi6 de! Rey la 
Gobernaci6n de Popayan, Guacalloy el Valle de Neiva, 
y de! !ado de Quito hasta los limites de esa Provincia. 

8. EL POBLAMIENTO CON TfTULO 
0 LICENCIA Y LAS CONSECUENCIAS 
DE POBLAR SIN ELLOS: 
LA PENA DE MUERTE 

Como puede apreciarse, •poblar• era la consigna de la 
conquista y la obligaci6n de las Adelantados, conforme 
se ordenaba en las Capitulaciones. Era un privilegio 
exclusivo de las titulares de la Capitulaci6n, pues con 
ello se definia el ambito politico geografico de la 
misma, por lo que s6lo se podia poblar con licencia 
de! Rey, de! Virrey o de! propio Gobernador, quien en 
definitiva era el titular de la Capitulaci6n. Posteriormen
te, cuando se fueron consolidando las Provincias, y las 
Gobernaciones iniciales se institucionalizaron, las licen
cias para poblar s6lo las podian otorgar las mismas 
autoridades de la Gobernaci6n; y ello porque el poblar 
era un derecho y privilegio de la propia Corona. 

Para descubrir, conquistar y poblar se requeria de 
un titulo y ese fue en su inicio el de las Capitulacio
nes, cuyo regimen qued6 instituido y generalizado a 
partir de la Real Provision dada en Granada el 3 de 
septiembre de 1501, en la cual se estableci6: 

·Por la presente ordenamos e mandamos e 
prohibimos e defendemos que ninguna ni 
alguna personas, nuestros subditos e natura
les de nuestros Reinos e Seiiorios, ni extraiios 
de fuera de ellos, sean osados de ir ni vayan 



sin nuestra licencia e mandado a descubrir el 
dicho Mar Oceano, ni a las islas e tierra firmes 
que en el hasta agora son descubiertas o se 
descobrieren de aqui adelante ... • 

El fundar una villa o ciudad sin licencia, por tanto, 
se consideraba como un delito que podia acarrear la 
pena de muerte y perdida de todos los bienes. Por 
ello, Heman Cortes, legitim6 su empresa conquista
dora fundando sin titulo una ciudad (Vera Crnz), de 
cuyas autoridades se hizo otorgar los titulos necesa
rios para la conquista de la Nueva Espana. 

En Venezuela dos casos famosos ilustran la proble
matica y las consecuencias de fundar pueblos sin 
licencia. En primer Lugar, esta el caso de Juan Rodri
guez Suarez, el ·Caballero de la Capa Roja•, y uno de 
los conquistadores y pobladores mas destacados de 
la Provincia de Venezuela. Como Alcalde que era de 
las minas de oro de Pamplona, y luego de la propia 
ciudad, fue autorizado por el Cabildo para empren
der nuevos descubrimientos al norte, en las Sierras 
Nevadas, luego de los fracasos de los intentos prece
dentes por descubrir alli minas, entre otros, de Juan 
de Maldonado, quien tambien habia sido Alcalde de 
la ciudad, y su enemigo. 

En 1558, Juan Rodriguez Suarez parti6 hacia las Pro
vincias de las Sierras Nevadas situadas en lo que hoy 
es el Estado Merida, y luego de pasar por los valles de 
Cucuta, del Torbes, de! Cobre y de la Grita, por Baila
dores y Estanques, en la ribera de la Laguna de Urao 
(Lagunillas) fund6 el 9 de octubre la ciudad de Meri
da, en recuerdo de su ciudad natal extremena. Nom
br6 autoridades reservandose el cargo de Justicia 
Mayor. Al mes siguiente, cambi6 de Lugar el sitio de la 
ciudad, trasladandola a la mesa de Tatey, en el valle 
del Chama. Al rio lo llam6 el Guadiana, nombre que 
no conserv6, y al otro rio que bordeaba la meseta al 
norte, el Albarregas, tambien en recuerdo de los dos 
rios que bordeaban Merida en la peninsula. 

No tenia el ·Caballero de la Capa Roja· licencia 
alguna para fundar ciudades, por lo que la Real 
Audiencia de Santa Fe comision6 al Alcalde de 
Pamplona, Juan de Maldonado, para hacerlo preso 
por haber fundado una ciudad para lo cual no tenia 
licencia real. Juan de Maldonado sali6 para Merida, 
y Rodriguez Suarez, quien no habia encontrado oro 
ni siquiera en la culata de! Lago de Maracaibo, 
donde desemboca el Chama, fue a su encuentro. Al 
tener conocimiento de las 6rdenes de la Real 
Audiencia, accedi6 a cambiar nuevamente el sitio 
de la ciudad, mas arriba, aguas arriba de! Chama, la 
cual entonces fue ·refundada· por Juan de Maldo
nado, formalmente con el nombre de Santiago de 
los Caballeros. 

A pesar de ello, fue hecho prisionero y llevado a 
Bogota, donde fue sentenciado a muerte en 1560. 
Logr6 huir y luego de pasar por Pamplona, tom6 
rumbo a Merida y terrnin6 en Trujillo, donde obtuvo 
la protecci6n de Diego Garcia de Paredes, quien no 
s6lo lo nombr6 Teniente de Gobemador, sino que 
se neg6 a entregarlo a la justicia de la Audiencia de 
Santa Fe, pues la ciudad estaba enclavada en otra 
Provincia (la de Venezuela), sometida a la jurisdic
ci6n de otra Audiencia, la de Santo Domingo, dan
dose por primera vez en la historia americana la 
figura del asilo politico. 

Juan Rodriguez Suarez particip6 con Francisco Fajar
do en la conquista del Valle de Caracas e incluso, en 
1561, fund6 en el Hato de este, en dicho valle, una 
villa con el nombre de San Francisco, en el mismo 
sitio donde Diego de Lozada, luego, fundaria, 
en 1567, la ciudad de Caracas. Muri6 en el mismo 
anode 1561, en los aledanos al suroeste del Valle de 
Caracas, en enfrentamiento con los Caciques Guai
caipuro y Paramaconi, cuando iba a combatir a Lope 
de Aguirre. 

El otro caso de fundaci6n sin licencia que debe des
tacarse, es el de Francisco de Caceres, con la funda
ci6n de la Grita. 

Este personaje habia participado en la Guerra que 
en 1559, Felipe II habia emprendido contra el Impe
rio Turco. En la derrota cay6 prisionero y fue llevado 
a Marruecos. Luego estuvo como esclavo remero ama
rrado como galeote en una de las galeras de la arma
da turca que senoreaban en el Meditercineo. Despues 
de algunos anos fue conducido a Constantinopla 
entr6 al servicio de un Baja de Soliman el Magnifico. 
Logr6 huir atravesando el Bosforo y pasando por lo 
que hoy es Bulgaria, Hungria y Austria. Lleg6 a Espa
na en 1567 y se alist6 en la expedici6n de Diego Fer
nandez de Serpa quien iba a tomar posesi6n de la 
Gobemaci6n de Nueva Andalucia. Entre 1569 
y 1570 acompan6 al Gobemador en sus andanzas, 
pero este muri6 en 1570, en un ataque indigena, en el 
sitio de Nueva Cordoba (Cumana). La desbandada de 
los expedicionarios llev6 a Caceres al Nuevo Reino de 
Granada, y en particular, a la Provincia de Pamplona. 
Alli, en el Valle de la Grita fund6, en 1572, una ciu
dad con el nombre de Espiritu Santo, para lo cual no 
tenia licencia. Por orden de la Real Audiencia de Santa 
Fe fue ordenado su encarcelamiento, pero luego de 
viajar a Espana, con influencias en la Corte de Felipe 
II, logr6 la confirrnaci6n, por Orden Real, en 1574, de 
la conquista y poblamiento de la Provincia de Espiritu 
Santo. La Capitulaci6n para ello se le otorg6 el ano 
siguiente, en Santa Fe, con el titulo de Gobemador y 
Capitan General de la Provincia de Espiritu Santo de 
la Grita y Caceres, titulo con el que •refund6·, esta vez 
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legalmente, la ciudad del Espiritu Santo. Luego fundo, 
en 1577, por intermedio de Juan Andres Varela, a 
Altamira de Caceres, en el Canon del Rio Santo 
Domingo, ciudad de la cual surgieron, posteriormen
te, por traslado Barinas y Barinitas. Murio en 1588, 
tambien a manos de los indios, entre los rios Meta y 
Casanare. 

II. ALGUNOS ASPECTOS POLITICOS 
QUE INFLUYERON EN LA EPOCA 
DEL DESCUBRIMIENTO 
Y DE LA CONQUISTA 

1. LA SUCESION DE ISABEL 
Y EL CARDENAL CISNEROS 

Una vez conquistada Granada, Fray Hernando de 
Talavera, confesor de la Reina Isabel, fue designado 
Obispo de la ciudad. En 1494, lo sucedio coma tal 
Confesor de la Reina, el fraile franciscano Francisco 
Jimenez de Cisneros, quien al ano siguiente, en 1495, 
al fallecer el Cardenal Gonzalez de Mendoza, fue 
nombrado Arzobispo de Toledo, posicion que asu
rnio en 1496, por obligacion que le fue impuesta por 
el Papa Alejandro VI, a requerimiento de la Reina Isa
bel. Como Arzobispo, inicio la construccion de la 
Universidad de Alcala de Henares, lo que concluyo 
en 1508, y fue Regente del Reino intermitentemente, 
hasta entregarlo a Carlos V en 1517. En el mismo ano 
de 1508, adquirio auge la explotacion de perlas en la 
isla de Cubagua y comenzo a consolidarse la ciudad 
de Nueva Cadiz, la primera en lo que luego seria 
territorio de Venezuela. 

Antes de morir Cisneros, en todo caso, pudo ver 
impresa la Biblia Poliglota, extraordinaria obra en 
seis tomos, que contenia el texto hebreo, el griego 
de los setenta, el caldaico para el Pentateuco, con 
las traducciones latinas de la Vulgata en interlinea; 
texto griego y latino del Nuevo Testamento y grama
ticas y vocabularios de hebreo, caldeo y griego. Esta 
obra, terminada de imprimir en 1517, fue uno de los 
grandes aportes de Espana a la cultura cristiana y al 
conocimiento de los clasicos. 

El Arzobispo y luego, Cardenal Cisneros, vivio acti
vamente al !ado de los Reyes, gobernando la Iglesia 
y participando en el gobierno del Reino en Espana, 
durante todo el periodo de tiempo que transcurrio 
desde el Descubrimiento hasta la asuncion del trono 
por el Emperador Carlos V, Carlos I de Espana, 
en 1517. Su figura fue una constante en el proceso 
de sucesion de la Reina Isabel. 

En efecto, Fernando e Isabel tuvieron cuatro hijos, 
un varon (Don Juan) que murio a los diecinueve 
anos, en 1498, y cuatro mujeres, Isabel de Portugal; 
Catalina, la mujer de Enrique VIII de Inglaterra, 
Juana la Loca quien caso con Felipe de Austria (el 
Hermosa), hijo del Emperador Maximiliano de Aus
tria, y Maria, que se caso con Manuel I, Rey de Por
tugal al enviudar este con motivo de la muerte de su 
hermana Isabel. Juana y Felipe, en 1500, tuvieron un 
hijo, Carlos de Gante quien luego seria Carlos I de 
Espana y el Emperador Carlos V. 

Ya para ese ano, habian sucedido hechos importantes 
en el descubrimiento de la Tierra Firme en el Nuevo 
Mundo: en 1498, Colon en su tercer viaje, habia des
cubierto las costas de Venezuela; en 1499, Alonso de 
Hojeda habia iniciado exploraciones en las mismas, 
incluyendo la isla de Margarita; yen 1500, Rodrigo de 
Bastidas, quien habia obtenido Capitulacion para des
cubrir la Provincia de Santa Marta, tambien habia reco
rrido las costas de Venezuela. 

En 1498, el mismo ano del tercer viaje de Colon 
coma se dijo, murio el Principe Juan, el heredero del 
trono de los Reinos de Castilla y Aragon, en el que 
verdaderamente se debia realizar la union efectiva 
de las Coronas. Murio a los pocos meses de haberse 
casado, y el hijo que habia dejado concebido en su 
esposa Margarita de Austria, hermana de Felipe el 
Hermosa, nacio muerto. 

Como consecuencia de este hecho, el derecho de 
sucesion del trono de Isabel, entonces, debia pasar a 
la mayor de sus hijas, Isabel, quien primero se habia 
casado con Alfonso, el Principe heredero de Portu
gal, y al enviudar con Manuel I, Rey de Portugal. 
Como Reina de Portugal, juro ante el Arzobispo de 
Toledo coma heredera del Trono, lo que no acepta
ban las Cortes Aragonesas, que no admitian una 
mujer coma Reina. La disputa se tranzo aceptando 
los aragoneses que si la Reina de Portugal, que esta
ba embarazada, daba a luz un nino, a aquel y no a 
otro jurarian como heredero. El nino nacio y fue 
bautizado por el Arzobispo Cisneros con el nombre 
de Miguel, pero la madre murio luego del parto. La 
situacion, entonces, fue la de un nino de tierna edad, 
heredero de tres coronas, (Portugal, Castilla y Ara
gon), quien, sin embargo, fallecio al ano siguiente, 
en Granada. En esta forma, en un lapso de cuatro 
anos, habian fallecido cuatro herederos espanoles 
del trono de Castilla y Aragon. 

Por ello, el derecho de sucesion paso a la Princesa 
Juana, tercera hija de los Reyes Catolicos, casada con 
el Archiduque Felipe de Austria. En 1502 se juramen
taron como herederos: ella como Reina y el como 
Principe consorte, primero por Castilla y despues por 



Aragon en las Cortes de Toledo y Zaragoza. Ese 
mismo ano, la ciudad de Santo Domingo, que habia 
sido fundada inicialmente, en 1496, por Bartolome 
Colon al sur de la Espanola, fue trasladada por el 
Gobernador Nicolas de Ovando, luego de su des
truccion por un huracan a la otra orilla de! rio 
Ozama. 

En Espana, el Archiduque, despues de recorrer los 
reinos y darle practica al mote de ·El Hermosa•, 
regreso a Flandes y Juana quedo con la Reina, enlo
quecida de celos y de ma! de ausencia. Fue en busca 
de SU esposo, y desde Flandes, la Reina Isabel solo 
recibia noticias poco gratas de la salud de su hija y 
de la conducta de su yerno. La Reina Isabel murio 
el 26 de noviembre de 1504, pero algo mas de un 
mes antes, habia otorgado testamento en el cual pre
visivamente habia ordenado que si Juana no podia 
gobernar el Reino, por estar ausente o por otra 
razon, lo hiciese el Rey Fernando hasta tanto el 
Infante Carlos de Gante, hijo de Felipe y Juana, cum
pliese veinte anos, la edad legitima para regir y 
gobernar. En esta forma, Fernando habia perdido en 
vida el titulo de Rey de Castilla y de Senor de las 
Indias. Por otro !ado, y en relacion a la Tierra Firme 
de! Nuevo Mundo, a comienzos de 1504 se habia 
otorgado a Juan de la Cosa, Capitulacion para descu
brir el Golfo de Uraba, recorriendo previamente 
todas las costas de Venezuela, las que quedaron 
registradas en su famoso mapa. 

En todo caso, los ejecutores testamentarios designa
dos por la Reina fueron el Rey Fernando y el Arzo
bispo Cisneros, quienes de alli en adelante tomaron 
las decisiones mas importantes de! Reino, siendo Cis
neros, hasta 1517, la maxima figura de la situacion. 
Fernando fue designado en 1505, por las Cortes de 
Toro, presididas por el Comendador Mayor de Leon, 
Garcilaso de la Vega, padre de! poeta; como Admi
nistrador y Gobernador de Castilla mientras llegaban 
Felipe y Juana; habiendo contraido el 19 de octubre 
de 1505, segundas nupcias con Germana de Foix, 
sobrina de Luis XII, Rey de Francia, sellando asi la 
paz entre Espana y Francia. 

A los cinco meses de la llegada de Juana y Felipe a 
Espana, y luego de recibir el juramento de las Cortes 
de Castilla en Valladolid, el Archiduque fallecio en 
Burgos, el 25 de septiembre de 1506. Juana ordeno 
que embalsamaran el cadaver de su marido y con el 
anduvo errante en los alrededores de Burgos, sin 
quererse convencer que estaba muerto. Una Junta fue 
encargada de velar por la seguridad de! Reino, enco
mendandose al Arzobispo Cisneros el cuidado de 
Juana, quien seguia siendo Reina en propiedad. En 
febrero de 1507 dio a luz una nina, Catalina, futura 
Reina de Portugal y madre de la esposa de Felipe II. 

Su padre Fernando pudo convencerla de que dejase 
las procesiones fantasticas con el cadaver de Felipe, 
e hizo que viviera definitivamente en Tordesillas, 
donde paso cuarenta y seis anos de locura, hasta su 
muerte en 1555. 

Fernando, quien se habia retirado a sus dominios de 
Napoles, regreso de las campanas en Italia con las 
tropas de! Gran Capitan, Gonzalo Fernandez de Cor
doba, en 1507; controlo la situacion y entrego al 
Arzobispo de Toledo, el capelo cardenalicio que le 
enviaba el Papa Julio II. 

Fernando fallecio el 23 de enero de 1516, y un dia 
antes, en su testamento, tuvo que abordar el proble
ma de la sucesion, pues Juana seguia siendo, de 
nombre y de derecho, Reina de Castilla. La herencia 
debia recaer coma Rey, en Carlos, nieto de los Reyes 
Catolicos, cuando Juana muriese, y hasta que ello 
ocurriese y Carlos pudiese asumir el trono, en su 
caracter de Gobernador General dejo coma Regente 
a Don Fray Francisco Jimenez de Cisneros, Cardenal 
de Espana, Arzobispo de Toledo, Primado de las 
Espanas y Canciller Mayor de Castilla, para que 
administrara y gobernara los Reinos. 

Lo hizo, teniendo incluso que rechazar las pretensio
nes de! Principe Fernando, hijo de! Rey Catolico, 
movido por su madre Germana de Foix, para asumir 
la Regencia; y de! propio Carlos, quien habia nom
brado, coma presunto Regente, a Adriano de Utrech, 
posteriormente designado coma Papa Adriano VI, el 
unico Papa holandes que ha habido. Estas pretensio
nes no podian materializarse, pues el testamento de 
Isabel era preciso: Carlos asumiria los Reinos solo 
despues de cumplir veinte anos, por lo que antes de 
esa edad no podia nombrar Regente. Sin embargo, 
Carlos mismo, una vez consultado, ratifico al Carde
nal como Regente, quedando Adriano de Utrech con 
el caracter de Embajador, cerca de! Cardenal. 
En 1517 Carlos I llego a Espana y en esa misma 
fecha murio el Cardenal, cumplida su labor. 

En todo caso, entre 1506 y 1516, en las Antillas de! 
Nuevo Mundo se habia desarrollado una actividad 
inusitada de exploracion y descubrimiento de! 
mundo circunvecino: en 1508, Diego de Nicuesa y 
Alonso de Hojeda habian recibido Capitulacion para 
comerciar en Uraba y Veragua, fundandose en 1510 
San Sebastian de Uraba y Santa Maria la Antigua 
de/ Darien; en 1509 Juan de Esquivel descubrio 
Jamaica; en 1511, se efectuo la colonizacion de Cuba 
por Diego Velasquez y el poblamiento de Puerto 
Rico comenzo en 1512, a cargo de Juan Ponce de 
Leon; en 1513 Vasco Nunez de Balboa descubrio el 
mar de! Sur (oceano Pacifico), y fue otorgada Capi
tulacion a Pedrarias Davila para colonizar la Provin-
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cia de Castilla del Oro. En esta forma, cuando Fer
nando murio, ya habian sido colonizadas en el 
Nuevo Mundo las grandes Antillas: La Espanola, 
Cuba, Puerto Rico y Jamaica; habia sido descubierta 
la peninsula de La Florida; habian sido exploradas 
las costas orientales del sur, en Venezuela y Trinidad 
y las costas de! sur de Centro America, y se hallaba 
en formacion un centro de colonizacion en Tierra 
Firme, en el itsmo de Panama. 

2. CARLOS V, CARLOS I EN ESPANA 
Y EN EL NUEVO MUNDO 

Carlos I de Espana fue proclamado Rey de Espana, 
en 1517, pero no tenia nada de espanol; habia sido 
educado en Bruselas, siendole totalmente extranas 
el alma, la cultura y la historia hispanica. Era un fla
menco y lo seria siempre, por lo que los negocios 
espanoles le fueron siempre accesorios. 

En todo caso, fue el ultimo de los Emperadores medio
evales del Sacro Imperio, y lo fue por herencia, 
habiendo convergido en su persona las Casas de Bor
gona, Austria y Espana. Reino materialmente sobre 
toda Europa, excepto Inglaterra, Francia y el norte de 
Italia. Del !ado espanol, en su caracter de Carlos I, 
heredo todos los reinos de la peninsula, excepto Por
tugal. Asi, de su abuela Isabel heredo Castilla la Vieja y 
Castilla la Nueva, Asturias, Leon, Galicia, Extremadura, 
Andaluda, Murcia y Vizcaya. De su abuelo Fernando, 
heredo Aragon, Cataluna, Valencia, Mallorca, Cerdena 
y Sicilia. Tambien heredo las adquisiciones de los 
Reyes Catolicos: Rosellon, el Reino de Granada, Napo
les, Navarra (conquistada por Fernando en 1512) y el 
Nuevo Mundo. Como Carlos V (1519) heredo de los 
Duques de Borgona y del imperio, los Paises Bajos, 
Luxemburgo, Lorena, el Franco Condado, Austria y 
Alemania. Se trataba de un imperio ·desde que sale el 
sol hasta que se pone· siendo para su Emperador la 
unidad politica y religiosa de la cristiandad, no solo el 
ideal de su vida sino un objetivo politico realizable. Se 
creyo designado por Dios para lograrlo frente a los 
enemigos externos: el turco mahometano y los herejes 
luteranos. 

En efecto, puede decirse que en la epoca de Car
los V, el asunto del Descubrimiento del Nuevo 
Mundo no tuvo gran importancia, y los asuntos espa
noles fueron un aspecto mas del vasto imperio, en el 
cual Carlos V tuvo que enfrentar guerras civiles en la 
peninsula provocadas por los espanoles en busque
da de preservar sus fueros; tuvo que realizar guerras 
contra Soliman el Magnifico, entronizado hacia el 
oriente luego de la caida de Constantinopla (1453) 
en poder de los turcos; tuvo que enfrentar el proce-

so de la reforma y el surgimiento del protestantismo, 
haciendole guerra a los protestantes, y ademas, entro 
en conflicto con los Papas, por el temor de estos a la 
perdida de su poder temporal. Por ello, en realidad, 
los asuntos espanoles en el Nuevo Mundo en defini
tiva eran marginales; y el Descubrimiento necesito 
de varias generaciones para poder afectar material
mente a los hombres. 

Por otra parte, este vasto imperio nunca fue un Esta
do Unitario. Lo unico comun era el gobemante que 
en cada uno de sus dominios tenia un titulo divino, 
desde Sacro Emperador Romano pasando por los de 
Rey de Castilla, Aragon y las dos Sicilias, hasta los de 
Duque de Milan y Borgona, Conde de Artois, Flan
des y Holanda, etc. La situacion de Carlos era distin
ta en cada uno de sus reinos. 

La magnitud del imperio y de los asuntos imperiales 
hicieron de Carlos V el Monarca que hizo mayor uso 
del regimen de Consejos, los cuales combinaban 
tareas administrativas y juridicas, con predominio de 
estas ultimas. En el caso del Consejo de Castilla, su 
Presidente era quien ostentaba, en ausencia de Car
los, la Regencia de toda la peninsula. 

En 1556, un ano despues de la muerte de su madre, 
Juana la Loca, el Emperador abdico, y dejo a su hijo 
Felipe II parte del imperio: Espana, los Paises Bajos, 
el Franco Condado, Milan, Napoles y el inmenso 
Nuevo Mundo; y a su hermano Fernando, el imperio 
aleman. Murio enclaustrado en el Monasterio de San 
Jeronimo de Yuste en la Sierra de Gredos, el 21 de 
septiembre de 1558, pocos dias antes de que Juan 
Rodriguez Suarez, Alcalde de Pamplona, fundara la 
ciudad de Merida en la Provincia de las Sierras Neva
das en Venezuela. 

En efecto, fue durante el reinado de Carlos I cuando 
se inicio el proceso de descubrimientos y conquista 
de la Provincia de Venezuela: en 1525 se otorgo 
Capitulacion a Marcelo de Villalobos para conquis
tar la isla de Margarita, fundandose en ella, en esos 
anos, todas sus ciudades principales; en 1528, diez 
anos despues de haber ascendido al trono imperial, 
se otorgo el titulo de ciudad a Nueva Cadiz en la 
isla de Cubagua, con Ordenanzas desde el ano ante
rior; en el mismo anode 1528 otorgo Capitulaciones 
a los Welsers, banqueros alemanes, para el descubri
miento y conquista de Venezuela habiendose fun
dado ese ano, la ciudad de Coro; entre 1528 y 1545 
los alemanes recorrieron todo el territorio hacia el 
sur de Venezuela y Colombia, participaron en la 
fundacion de Bogota 0538), y concluyeron su 
poder con la fundacion de El Tocuyo (1545) por 
Juan de Carvajal; en 1552 se fundo la ciudad de Bar
quisimeto yen 1555, en el ano anterior al failed-



miento del Emperador, la ciudad de Valencia de/ 
Rey. En 1556, con la muerte de Carlos V, el Consejo 
de Indias declaro formalmente a las Weiser priva
dos de sus derechos sabre Venezuela, asumiendo la 
Corona la autoridad directa sabre la Provincia. 

3. EL CONSEJO DE INDIAS 

El sistema de Consejo para el gobiemo de las asun
tos reales se habia iniciado en Castilla, a partir 
de 1480, cuando las nobles miembros de las anti
guos Consejos reales medioevales fueron reemplaza
dos par ·letrados• o juristas. En esta forma, el Conse
jo Real (compuesto par un Prelado, tres nobles y 
ocho o nueve abogados) se convirtio en un organis
mo permanente con sede en la Corte. De Consejo de 
nobles para asesorar al Rey, se convirtio en un orga
nismo burocratico de funcionarios civiles, encargado 
de la ejecucion de la politica real. El cargo de Conse
jero se convirtio, asi, en una verdadera profesion. 

Al inicio habia tres Consejos Supremos, que no esta
ban subordinados a ninguna otra autoridad sino a la 
del Rey. Fueron las Consejos de Castilla, de Aragon 
y de la Inquisicion; luego se dio esta categoria a las 
Consejos de Indias y de Italia. 

Los Consejos no tenian caracter territorial sino per
sonal, en el sentido de que no tenian asiento en el 
reino o territorio que administraban, sino que acom
pafi.aban a la persona del Soberano. 

En el caso de las Indias, estas estaban consideradas 
coma una posesion del reino de Castilla, par lo que 
se administraban de acuerdo con la tradicion y el 
derecho castellanos. El Soberano en ellas era el Rey 
de Castilla, y se administraban desde Castilla, par el 
Consejo de Indias. Unicamente las naturales de las 
reinos de Castilla podian establecerse y comerciar 
con ellas y la navegacion era dirigida exclusivamen
te desde el puerto de Sevilla. La excepcion la consti
tuyo las Capitulaciones otorgadas par Carlos V a las 
alemanes, Weiser y Fuggers. 

Los Consejos asesoraban al Rey acerca de la politica 
de sus respectivos reinos o jurisdicciones, y a ellos 
correspondia efectuar las nombramientos de funcio
narios reales; la toma de decisiones sujetas a la apro
bacion del Rey, y actuar coma tribunal de apelacion. 

Durante el reinado de Fernando e Isabel, el Consejo 
Real de Castilla tambien se ocup6 de las asuntos de 
las Indias. Fue durante Carlos V que se creo una 
Junta o Comision dentro del Consejo de Castilla, que 
se especializo en las asuntos de las Indias. 

En efecto, un comite Permanente del Consejo Real 
de Castilla, quedo formado desde 1511 par algunos 
de sus miembros para atender las asuntos de las 
Indias, y en 1524, se transformo formalmente en 
Consejo de Indias, organo eminentemente juridico, 
que tambien combinaba en su seno funciones de tri
bunal de apelacion con Ia de organo asesor y minis
terio de supervision de las asuntos coloniales. El 
poder legislativo, aunque teoricamente estaba reser
vado al Rey, se ejercia con frecuencia par el Conse
jo, con la aprobacion formal del Rey. 

Puede decirse que desde su constitucion en 1524, 
todo el gobierno politico y administrativo de las 
territorios de Indias estuvo en manos de este Conse
jo: la jurisdiccion civil y criminal en ultima instancia; 
el nombramiento de funcionarios; las expediciones 
de descubrimientos; la hacienda colonial y trata
miento de indios, entre otros aspectos. 

En las Leyes nuevas de 1542 se fijo la estructura del 
Consejo y en 1571, ya durante el reinado de 
Felipe II, con motivo de la asuncion de la Presiden
cia de! Cuerpo del Jurista Juan de Ovando, se dicta
ron nuevas Ordenanzas sabre el mismo. 

En la Ordenanza 2 sabre el Consejo, recogida en el 
libro II, titulo II, ley II de la Recopi/aci6n de Leyes, 
Felipe II establecio: 

·Es nuestra merced y voluntad, que el dicho 
Consejo tenga Ia jurisdiccion suprema de 
todas nuestras Indias Occidentales, descubier
tas, y que se descubrieren, y de las negocios, 
que de ellas resultaren y dependieren,.y para 
la buena gobemacion y administracion de jus
ticia pueda ordenar y hacer con consulta 
nuestra las !eyes, pragmaticas, ordenanzas y 
posiciones generales y particulares, que par 
tiempo para el bien de aquellas Provincias 
convinieren; y asimismo ver y examinar, para 
que nos las aprobemos y mandemos guardar 
qualesquier Ordenanzas, Constituciones y 
otros Estatutos que hicieren las Prelados, 
Capitulos, Cabildos y Conventos de las Reli
giosos, y nuestros Virreyes, Audiencias, Con
sejos y otras Comunidades de las Indias, en 
las quales, y en todos las demas Reynos y 
Sefi.orios en las cosas y negocios de Indias, y 
dependientes de ellas, el dicho nuestro Con
sejo sea obedecido y acatado, asi coma lo son 
el Consejo de Castilla, y las otros nuestros 
Consejos en lo que les pertenece, y que sus 
Provisiones y Mandamientos sean en todo y 
par todo cuniplidos y obedecidos en todas 
partes, y en estos Reynos y en aquellos, y par 
todas y qualesquier personas.• 
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Fue a partir de 1571, el mismo anode la Batalla de 
Lepanto contra los turcos, con la cual el Mediterra
neo nunca mas seria un Iago oriental; cuando real
mente comenzo la labor legislativa de compilacion 
de! Consejo, al asumir Ovando con la ayuda de 
Lopez de Velazco, la recopilacion de la legislacion 
indiana, compuesta por Ordenanzas, Reales Cedulas, 
Providencias, Capitulaciones e Instrucciones particu
larizadas. El producto mas acabado de! Consejo de 
Indias bajo las ordenes de Ovando, en materia de 
poblamiento fueron las Ordenanzas de Descu
brimiento y Poblaci6n de 1573, en las cuales se regu
lo todo lo concemiente al poblamiento y al trazado 
regular de la ciudad hispanoamericana. 

Ill. ASPECTOS DE LA ORGANIZACION 
TERRITORIAL DE LAS INDIAS 

1. LA ORGANIZACION INICIAL 

La primera forma de organizacion territorial de las 
Indias fue la de! Virreinato de Colon. En las Capitu
laciones de Santa Fe, y en el Privilegio de 30 de abril 
de 1492, quedaron sometidas a la autoridad de 
Colon las islas y tierras firme que descubriera o 
ganara en las mares Oceanas; en el mar, en calidad 
de Almirante, con titulo trasmisible a sus herederos, 
con iguales derechos y facultades que los Almirantes 
de Castilla; y en las is/as y tierra firme, como Virrey y 
Gobernador, igual que los Virreyes y Gobemadores 
de Castilla. 

En 1494, Colon designo para actuar en su ausencia 
como Teniente de Gobemacion, a su hermano 
Diego; y en el mismo ano, designo Adelantado de 
las Indias a su hermano Bartolome, para las tierras 
firmes halladas, nombramiento que los Reyes hicie
ron efectivo en 1497. 

El Virreinato de Colon se desplomo, de hecho, 
en 1499, al ser designado Francisco de Bobadilla, 
Juez Perseguidor, para determinar el hecho de que 
Colon, habiendo descubierto islas y tierra firme en la 
costa venezolana a finales de 1494, y habiendose 
apropiado de muchas perlas, mantuvo oculto tal des
cubrimiento hasta 1498, sin entregar las perlas. Solo 
fue en su tercer viaje, en 1498, que dio por descu
bierta dicha tierra firme. Bobadilla hizo preso a 
Colon y lo llevo encadenado a Espana, y si bien los 
Reyes lo perdonaron, el Virreinato en las Indias fue 
sustituido por otra organizacion, de Provincias y 
Gabemadores. 

Inicialmente, a partir de 1499, se configuraron tres 
Provincias o Gobemaciones: la primera, la de la Isla 
Espanola, que comprendia las islas y tierra firmes 
descubiertas hasta entonces por Colon, para la cual 
se designo como Gobemador a Bobadilla, el 21 de 
mayo de 1499, y luego a Nicolas de Ovando, el 3 de 
septiembre de 1501; la segunda, fue la de la isla de 
Coquibacoa (que es la peninsula de la Goajira), que 
se otorgo en Capitulacion a Alonso de Hojeda el 26 
de julio de 1500, despues, con titulo de Gobemador 
el 10 de junio de 1501, y luego, en Capitulacion 
de 30 de septiembre de 1504, para llegar hasta el 
Golfo de Uraba; y la tercera, fue la concedida el 5 de 
septiembre de 1501, en lo que es hoy tierra brasile
na, a Vicente Yanez Pinzon ·para ir a descubrir 
desde la Punta de Santa Maria hasta Rostro Hermoso 
y el Rio Santa Maria de la Mar Dulce• (Amazonas). 
Las dos ultimas Provincias, sin embargo, no llegaron 
a poblarse ni a constituirse efectivamente. Corres
pondieron a la fase del descubrimiento y rescate, 
pero no a la del poblamiento. 

Posteriormente, el 12 de julio de 1503, se le otorgo 
Capitulacion a Cristobal Guerra para llegar a descu
brir a la Costa de las Perlas y otras islas, hasta el 
Golfo de Uraba, con tal que no fuera lo descubierto 
por Colon hasta 1498; ya Juan de la Cosa, el 14 de 
febrero de 1504, para ir a descubrir el Golfo de 
Uraba. Ninguna de estas Provincias llego a estable
cerse efectivamente. 

Con este sistema desaparecio en las Indias la autori
dad superior de Virrey que tenia Colon, cuyas fun
ciones se suspendieron de hecho, habiendo sido 
sustituido por Ovando, ademas, como Gobemador 
en lo que se referia a la isla Espanola. El 28 de 
noviembre de 1504, como se indico, murio la Reina 
Isabel; y dos afios despues, el 20 de mayo de 1506, 
murio Cristobal Colon. 

El 9 de junio de 1508, se otorgo Capitulacion a Diego 
de Nicuesa y Alonso de Hojeda para comerciar en 
Uraba y Veragua, nombrandoseles Capitanes y 
Gobemadores; y el mismo ano, por Real Cedula de 
9 de agosto de 1508, se nombro Gobemador de las 
islas al hijo de! Almirante, Diego Colon, pero no de 
todo lo que se suponia descubierto por su padre, 
pues se dejaban a salvo los derechos que habian 
sido otorgados, precisamente, en las Capitulaciones 
anteriores. Las pretensiones de Diego Colon, y la 
negativa de apoyo a la Provincia, hicieron fracasar la 
empresa de Nicuesa y Hojeda, y sus pretensiones 
cristalizaron con la sentencia de! Consejo Real de 
Castilla, de 5 de mayo de 1511, en la resolucion de! 
pleito que instauro, declarando su derecho al titulo 
de Virrey que habia sido dado a su padre. Se inicio 
asi, en las Indias, un periodo de confusion organiza-



tiva, en el cual coexistio el Virreinato colombino 
reinstaurado, con la Provincia de Nicuesa y Hojeda, 
que constituyo, de hecho, Vasco Nunez de Balboa, 
en el Darien y Tierra Firme; y la Capitulacion dada a 
Juan Ponce de Leon, para descubrir y poblar la Flori
da y la isla de Bimini, otorgada el 23 de febrero de 
1512, que no llego a constituirse. 

En Darien y Tierra Finne, los espanoles alli situados, 
en rebeldia contra Nicuesa y Hojeda, habian nom
brado a Vasco Nunez de Balboa Gobernador y Capi
tan de la Provincia, separada de la Espanola, conso
lidandose dicha Gobernacion a partir de 1513 con el 
nombramiento de Pedrarias Davila, como Goberna
dor y Capitan General de la Provincia de Castilla de! 
Oro (y Nicaragua). Mientras este preparaba SU viaje, 
Nunez de Balboa descubrio el mar del Sur, el 29 de 
septiembre de 1513, en recompensa de lo cual el 
Rey lo nombro Adelantado de la costa de! mar del 
Sur y Gobernador de las Provincias de Panama y 
Loiba, lo que se comunico a Pedrarias, en 1514, 
cuando emprendia su viaje; sometiendo a Balboa a 
la obediencia y gobernacion de Pedrarias. Los 
enfrentamientos y conflictos entre estos terminaron 
con el proceso a Balboa y su posterior ejecucion, 
por orden de Pedrarias. 

El 5 de enero de 1511, se habia creado en la isla 
Espanola, la Audiencia o Juzgado de las Indias, al 
estilo de las que existian en la peninsula, como Tri
bunal Superior de Justicia, superior incluso al Virrey, 
que debia cumplir sus ordenes. Ello origino conflic
tos entre Diego Colon y la Real Audiencia, lo que lo 
obligo a viajar a la peninsula, donde fue retenido, 
entre 1515 y 1520, gobernando la isla en ese periodo, 
los frailes Jeronimos, segun lnstruccion del 18 de sep
tiembre de 1516. El 17 de mayo de 1520 una segunda 
sentencia en el pleito colombino ratifico a Colon sus 
titulos de Gobernador y Virrey, pero colocando a la 
Audiencia como Tribunal de Apelacion Superior, 
incluso en asuntos de gobierno. Los conflictos lleva
ron de nuevo a Colon a la Corte, donde fue retenido 
desde 1523 hasta que murio en 1526. 

El sistema virreinal de Colon, en todo caso, entro 
rapidamente en crisis. El Teniente de Gobernador de 
Colon en Cuba, Diego Velasquez, trato de indepen
dizarse de el y luego de enviar expediciones a la 
costa, hacia el oeste, obtuvo Capitulacion el 13 de 
noviembre de 1518, para descubrir y conquistar 
Yucatan y Cozumel. Su enviado, para buscar otros 
expedicionarios, Hernan Cortes, antes de recibir 
Capitulacion, desarrollo, por su cuenta, la conquista 
de Nueva Espana (1519-1521), que se extendio a 
Honduras (1521), separando su autoridad de la de 
Velasquez. 

Por su parte, Pedrarias extendio sus expediciones 
hacia el norte, en Costa Rica, Nicaragua y Honduras 
(1519-1524). 

La confusion que se produjo entonces en el gobier
no de las Indias, en el Caribe y Centroamerica, para
lelamente a la consolidacion de la Provincia de 
Nueva Espana, entre otros factores, provocaron la 
creacion de! Consejo Real de las Indias en 1524, para 
reordenar el gobierno de las Indias, lo que se facilito 
a partir de la muerte de Diego Colon, el 23 de febre
ro de 1526. 

2. EL COMIENZO 
DE LA CONFIGURACION 
DE LAS PROVINCIAS, AUDIENCIAS 
Y VIRREINATOS 

Con el Consejo Real de las Indias, se multiplico el 
sistema de Provincias. En primer lugar, se dividieron 
las que en ese momento existfan: de la Espanola, se 
separaron Puerto Rico y Cuba; de Tierra Firme, se 
separo Nicaragua; y de la Nueva Espana, se separa
ron Guatemala y Honduras. Surgieron, ademas, otras 
nuevas Provincias y Gobernaciones: en las costas de 
Sur America: la de Cartagena, en Capitulacion otor
gada a Gonzalo Fernandez de Oviedo, el 26 de junio 
de 1523; la de Santa Marta, en Capitulacion dada a 
Rodrigo de Bastidas, el 6 de noviembre de 1524; la 
de Margarita, en Capitulacion a Marcelo Villalobos 
de 18 de marzo de 1525; la de Curacao, Aruba y 
Bonaire, en Capitulacion otorgada a Juan de Ampies, 
el 15 de noviembre de 1526; y la de Cabo de la Vela 
y Venezuela, en capitulacion otorgada a Ambrosio 
Ehinger y Geronimo Sailer, el 27 de marzo de 1528. 
En Centroamerica, se creo la Provincia de Yucatan y 
Cozumel, en Capitulacion dada a Francisco de Mon
tejo, el 8 de diciembre de 1526; yen el Peru, la Pro
vincia surgida de Capitulacion otorgada por Pedra
rias Davila a Francisco de Pizarro, confirmada por el 
Rey el 17 de mayo de 1527, y la que le dio el Rey, el 
26 de julio de 1529. 

Por otra parte, el 14 de septiembre de 1526, des
pues de la muerte de Diego Colon, la Audiencia de 
Santo Domingo se convirtio en Real Audiencia y 
Cancilleria, con jurisdiccion sobre todas las Indias, 
hasta el ano siguiente, cuando se creo la Audiencia 
de Nueva Espana, con jurisdiccion en el territorio 
continental de! Golfo de Mexico desde Honduras 
hacia el norte, y hacia el este, hasta La Florida. 
En 1538 se creo la Audiencia de Panama, con juris
diccion hasta Nicaragua, Veragua y Tierra Firme, 
excepto la Provincia de Venezuela, que quedo suje
ta a la de Santo Domingo. 
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La institucion del Virreinato en las Indias reaparecio 
el 17 de abril de 1535, cuando se nombro a Antonio 
de Mendoza, Virrey y Gobernador de la Nueva Espa
na y Presidente de la Real Audiencia de esa Provin
cia. En 1542, con las Nuevas Leyes se suprimio la 
Audiencia de Panama, y se creo el Virreinato del 
Peru, con Audiencia presidida por el Virrey y Gober
nador. En Centroamerica, en 1542, se creo la Audien
cia de Guatemala y Nicaragua, y en 1547 se creo la 
Audiencia de Santa Fe de Bogota. 

Para ese momento, existian entonces cinco Audien
cias, con los siguientes ambitos: la Audiencia de 
Santo Domingo, que comprendia las Provincias de 
La Espanola, Puerto Rico, Cuba, Margarita, Cumana 
y Venezuela; la Audiencia de Mexico, que compren
dia las Provincias de Nueva Espana y Nueva Galicia; 
la Audiencia de Lima, que comprendia las Provin
cias de! Peru, Tierra Firme, Chile y Rio de Plata; la 
Audiencia de los Confines, que comprendia las Pro
vincias de Guatemala, Honduras y Nicaragua; y la 
Audiencia de Santa Fe, que comprendia las Provin
cias de Nueva Granada, Santa Marta, Cartagena y 
Popayan. 

Las Provincias existentes en el territorio de lo que 
hoy es Venezuela, estaban sometidas a dos Audien
cias: las ubicadas en las Sierras Nevadas (Los 
Andes), a la de Santa Fe; y las ubicadas en el resto 
del territorio, a la de Santo Domingo; y, en princi
pio, a dos Virreinatos: las Provincias de las Sierras 
Nevadas, al del Peru, y luego al de Nueva Granada; 
y las otras Provincias del territorio, al de Nueva 
Espana. 

Posteriormente, a partir de los siglos XVI y xvn, en 
America, las Provincias se agruparon y se organiza
ron en los siguientes Virreinatos y Presidencias de 
Audiencias: el Virreinato de Nueva Espana, integra
do por las Provincias de la Nueva Espana (que 
incluia Nueva Galicia), Yucatan, Nueva Vizcaya, 
Nueva Leon y Nuevo Mejico; el Virreinato de/ Pern 
que agrupaba las Provincias del Peru (con Quito y 
Charcas), Tierra Firme, Chile, Tucumais, Santa Cruz 
de la Sierra, Paraguay y Rio de la Plata; la Presiden
cia de la Audiencia de Santo Domingo, que'abarca
ba las Provincias de La Espanola, Puerto Rico, Cuba, 
Margarita, Trinidad, Jamaica y las Tierras Firmes de 
Cumana, Venezuela y Florida; la Presidencia de la 
Audiencia de Guatemala, que comprendia las Pro
vincias de Guatemala (con Chiapas y San Salvador), 
Soconusco, Honduras, Nicaragua y Costa Rica; y la 
Presidencia de la Audiencia de la Nueva Granada, 
que incluia las Provincias de Nueva Granada, Santa 
Marta, Cartagena, La Grita, Musos y Colineras, Antio
quia y Popayan. 

3. LA PROVINCIA EN LA ORGANIZACION 
POLlTICA DE LAS INDIAS 

Durante todo el proceso espanol de conquista y 
colonizacion en America, desde comienzos de! 
siglo XVI hasta el inicio de! siglo XIX, la Provincia se 
configuro como la estructura territorial basica para lo 
militar, la administracion, el gobierno y la adminis
tracion de justicia en los territorios de ultramar. Estas 
Provincias como unidades territoriales basicas, gira
ban en torno a una ciudad, que con sus autoridades 
locales (ayuntamiento o cabildo) hacia de cabeza de 
Provincia. 

La Provincia, asi, durante todo el periodo del domi
nio espanol en America hasta comienzos de! 
siglo XIX, fue una institucion territorial creada y desa
rrollada por la Monarquia espanola especialmente 
para el gobierno y la administracion de los territorios 
de America, no existiendo en la peninsula una insti
tucion territorial similar; no teniendo el termino 
mismo, en la Metropoli, ni siquiera un significado 
definido. En efecto, en las !eyes del Reino de Casti
lla, que se aplicaron en America en el proceso de la 
conquista, el termino •Provincia· no se referia a una 
division administrativa politica organizada, sino mas 
bien se usaba como equivalente de region, comarca 
0 distrito e incluso de tierra sin regimen politico 0 

administrativo estable o fijo. En ese mismo sentido 
se siguio utilizando hasta el punto que las Provincias 
que existian en la peninsula para fines de! siglo XVIII 

tenian mas realidad en los diferentes estudios que se 
habian elaborado por la Corona para uniformar la 
administracion territorial de! Estado, que en la orga
nizacion politica existente. 

No hay que olvidar que, como se ha dicho, el Des
cubrimiento de America en 1492, y el inicio de! pro
ceso de la conquista de los territorios americanos 
coincidio, en Espana, con el fin de la larga lucha de 
la Reconquista del territorio peninsular por los Reyes 
cristianos, con la toma de Granada en enero de 1492, 
y la subsiguiente expulsion, el mismo ano, de los 
moros y judios. Este es el mismo tiempo del inicio 
del proceso de unificacion politica de los territorios 
de la Espana peninsular que desarrollaron los Reyes 
Catolicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragon, 
en torno a dos Reinos, el de Castilla y el de Aragon, 
unidos por un principio de unidad dinastica. El Esta
do espanol, por tanto, a partir de un mismo momen
ta historico, comienza a ordenarse territorialmente, 
por una parte, en las Provincias de los Reinos de las 
Indias Occidentales y por la otra, en los territorios 
de los Reinos de Castilla y Aragon y de los otros Rei
nos de la peninsula. 



En todo caso, fue s6lo a partir de la Constituci6n de 
Cadiz de 18 de marzo de 1812, dictada despues del 
surgimiento del Estado venezolano coma Estado 
independiente, que la Administraci6n Provincial 
comenz6 a implantarse en el Estado de la Espana 
peninsular, uniformizada luego a partir de las refor
mas de 1833, que siguiendo el esquema frances de 
los departamentos, dividi6 la totalidad del territorio 
espanol en Provincias. 

La Provincia hispanoamericana, en cambio, coma se 
ha dicho, fue anterior a la Provincia peninsular, y su 
concepci6n durante la conquista y colonizaci6n, 
sigui6 los trazos de la instituci6n que con el mismo 
nombre se desarroll6 en el Imperio Romano para el 
gobierno y administraci6n de los territorios conquis
tados por el ejercito romano fuera de Italia (Ultra
mar) y que estaban a cargo de un Gobernador (pra
etor, proconsul o legati). 

En esta forma, en la Recopilaci6n de Leyes de los 
Reynos de las Indias, mandadas a imprimir y publi
car por el Rey Carlos II (1680), se resumi6 la estruc
tura territorial para la ordenaci6n politica que la 
Monarquia habia creado en America, en la siguien
te forma: 

·Para mejor, y mas facil gobierno de las Indias 
Occidentales, estan divididos aquellos Reynos 
y Senorios en Provincias mayores y menores, 
senalando las mayores, que incluyan otras 
muchas por distritos a nuestras Audiencias 
Reales: proveyendo en las menores Goberna
ciones particulares, que por estar mas distan
tes de las Audiencias, las rijan y gobiernen en 
paz y justicia: y en otras partes, donde por la 
calidad de la tierra, y disposici6n de los luga
res no ha parecido necesario, ni conveniente 
hacer Cabeza de Provincia, ni proveer en ella 
Gobernador, se han puesto Corregidores y 
Alcaldes mayores para el gobierno de las ciu
dades y sus partidos, y lo mismo se ha obser
vado respecto de los pueblos principales de 
indios, que son cabeceras de otros.• 

La Recopilaci6n consideraba, ademas, que ·la distin
ci6n de los terminos y territorios de las Provincias•, 
era •uno de los medias con que mas se facilita el 
bu en gobierno·. En esta forma, la organizaci6n poli
tica del Imperio Espanol en el territorio americano 
que recogia la Recopilaci6n de Leyes en 1680, y que 
se habia ido conformando durante casi dos siglos, 
era la siguiente: 

La unidad territorial basica, coma queda expuesto, 
fue la Provincia, la cual era la circunscripci6n terri
torial donde ejercia su autoridad, un Adelantado, al 

inicio de la labor descubridora y de conquista, y 
luego un Gobernador. El Gobernador ejercia el 
poder militar, por ello era Capitan General, y ade
mas, tenia a su cargo las funciones administrativas, 
de gobierno y de administraci6n de justicia. Estas 
Provincias, coma circunscripciones territoriales, 
tuvieron diversas formas de creaci6n en el tiempo. 
Inicialmente surgieron de las Capitulaciones, es 
decir, de los convenios suscritos entre el Monarca y 
el Jefe de una expedici6n proyectada, en las cuales 
se indicaban los derechos que la Corona se reserva
ba, asi coma los privilegios que se concedian a los 
participantes en la empresa descubridora. En ellas, 
al Jefe de la expedici6n se le otorgaba el titulo de 
Adelantado, con caracter vitalicio o hereditario y con 
amplisimos poderes militares, de administraci6n y 
de gobierno. Posteriormente, fueron creados por la 
Corona por Reales Cedulas. 

Las Provincias eran de dos clases: las Provincias 
mayores, y las Provincias menores. Las Provincias 
mayores agrupaban a otras Provincias menores, en 
cuyo caso, el Gobernador de la Provincia mayor lle
vaba el titulo de Capitan General, por su funci6n 
militar en el territorio de las otras Provincias meno
res, que sin embargo tambien eran comandadas por 
un Gobernador. Los Gobernadores de cada Provin
cia gozaban de autonomia y se entendian directa
mente con la Real Audiencia o el Monarca. En el 
caso de Venezuela, al crearse la Capitania General 
de Venezuela (1777), los Gobernadores de las distin
tas Provincias conservaron su autonomia, excepto 
para asuntos militares, que pasaron a estar bajo el 
Gobernador y Capitan General de la Provincia de 
Venezuela. 

El Gobernador y Capitan General o el Gobernador, 
segun el caso, tenian su sede en la ciudad cabeza 
de Provincia, la cual generalmente le daba el nom
bre a esta, y que coma nucleo urbano siempre jug6 
un papel protag6nico. Por ello, el sistema de ciu
dades, tanto en America coma en la peninsula, fue 
la base para la organizaci6n de! territorio. En Ame
rica dicho sistema se configur6, en definitiva, de la 
manera siguiente: Habia ciudades integradas en el 
territorio de las Provincias, en cuyo caso, las auto
ridades de las mismas, los Alcaldes (Alcaldes 
Mayores u Ordinario segun la importancia de la 
villa, metropolitana o no) y los Regidores, que se 
reunian en Ayuntamiento o Concejo, estaban bajo 
la autoridad del Gobernador de Provincia. En los 
casos de ciudades en las que, por la disposici6n de 
los lugares o la calidad de la tierra, no resultaba 
conveniente establecer una Provincia, y en los 
casos de pueblos de indios, la autoridad sabre 
estas se atribuia a un Corregidor o Alcalde Mayor. 
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En esta forma, para 1680, cuando se manda a 
publicar la Recopilaci6n de Leyes, los territorios 
que formaron luego a Venezuela estaban divididos 
en las siguientes cinco Provincias: Margarita 
(1525), Venezuela o Caracas (1528), Nueva Anda
luda o Cumana (1568); Guayana (1568); y Merida 
y La Grita (1622); estando cada una de dichas Pro
vincias a cargo de un Gobernador y Capitan Gene
ral, con sede en la ciudad Cabeza de Provincia, res
pectivamente, en La Asuncion, Caracas, Cumana, 
Santo Tome y Maracaibo. 

4. LA PROVINCIA EN EL REGIMEN 
ESPANOL DE LA PENINSULA 

Contrariamente a lo que sucedio en los territorios 
coloniales, donde la Provincia fue el eje de la orga
nizacion territorial que Espana mont6 en su imperio 
americano, en la peninsula Iberica la division Pro
vincial es un hecho posterior al inicio de la indepen
dencia hispano americana, y que se inicio con los 
trabajos de las Cortes de Cadiz en 1812. 

En efecto, la Constituci6n de Cadiz de 18 de marzo 
de 1812, al definir al territorio espanol y enumerar 
sus posesiones en la peninsula, senalo que: 

·Art. ll. Se hara una division mas conveniente 
del territorio Espanol por una ley constitucio
nal, luego que las circunstancias politicas de 
la Nacion lo permitan•. 

Las Cortes, por Decreto de 23 de mayo de 1812, res
tablecieron ·diputaciones Provinciales en la peninsu
la y ultramar· en diversas partes del territorio, en 
forma transitoria, •mientras no llega el caso de hacer
se la conveniente division del territorio espanol de 
que habla el articulo 2. 0 ·, de lo que resultaba la idea 
que se tenia de la necesidad de una division territo
rial nueva en Provincias. A esos efectos, en la Cons
titucion de Cadiz se habia previsto un capitulo relati
vo al ·Gobierno politico de las Provincias y de las 
diputaciones Provinciales• (arts. 324 a 337), pero en 
el mismo, la Provincia se regulaba como una depen
dencia del Estado Unitario y no como una institu
cion politica con alg(in grado de descentralizaci6n. 

En realidad, al regular las diputaciones Provinciales, 
lo que habian hecho las Cortes, fue conservar la figu
ra de las Juntas Provinciales que habian surgido al 
calor de la Guerra de Independencia frente a Fran
cia, transformandolas en tales diputaciones, a las 
cuales se atribuyo el rol de representar el vinculo de 
union intermedio, entre los ayuntamientos y el 
gobierno central, asumiendo tales diputaciones el 
control de tutela de estos (art. 323). 

El esquema de Cadiz, fue efimero. El 11 de diciembre 
de 1813 Espana firmo el Tratado con Francia en el 
que se reconocio a Fernando VII como Rey, y este, 
cinco meses despues, el 4 de mayo de 1814, adopto 
su celebre Manifiesto sobre abrogacion de[ Regimen 
Constitucional mediante el cual se restablecio la auto
ridad absoluta del Monarca, declarando ·nulos y de 
ningun valor ni efecto, ahora, ni en tiempo alguno, 
como si no hubiesen pasado jamas ... , y se quitasen 
de en medio del tiempo• la Constituci6n y los actos y 
!eyes dictados durante el periodo de gobierno consti
tucional, extinguiendose asi, por Reales Cedulas de 
junio y julio de 1814, la nueva estructura municipal y 
Provincial que se habian comenzado a establecer, 
restableciendose el sistema municipal a la condicion 
que tenia en marzo de 1808. 

El 10 de marzo de 1820, mediante Manifiesto Regio, 
el mismo Fernando VII habia sido obligado a acep
tar y jurar la Constitucion de Cadiz ante el Ayunta
miento de Madrid, restableciendose la estructura 
municipal abolida en 1814, reorganizandose de 
nuevo las Provincias y comunicandose a las Cortes, 
ante las cuales el Rey renovo el 9 de julio de 1820, el 
juramento de fidelidad a la Constitucion. 

Posteriormente, por Decreto de 27 de enero de 1822 
se intento dar a la Provincia una concrecion territo
rial definida, estableciendose lo que puede conside
rarse como la primera division regular del territorio 
espanol, en cierto m1mero de Provincias. Sin embar
go de nuevo desde Francia se invadi6 la peninsula, 
ejecutando Luis VIII la decision del Congreso de 
Verona de la Santa Alianza, de liquidar el principio 
monarquico-liberal que surgia en Espana. El triunfo 
de los ejercitos borbonicos obligaron a las Cortes a 
negociar, y el Rey, de nuevo, con apoyo extranjero, 
asunii6 el poder absoluto restableciendose nueva
mente, por Real Decreto de 17 de octubre de 1824, 
los ayuntamientos perpetuos y eliminando las bases 
populares de los ayuntamientos constitucionales. 

El 29 de septiembre de 1833 fallecio Fernando VII, 
siendo sustituido por Isabel II, pero bajo la Regencia 
de Maria Cristina de Borbon como Gobernadora del 
Reino. Ese mismo ano, por Real Decreto de 30 de 
noviembre de 1833, por fin, se formul6 la division 
territorial de la peninsula en Provincias, con lo cual 
se consagr6 en forma definitiva a la Provincia, como 
circunscripci6n administrativa del Estado espanol. 
Ello se recogio en el Estatuto Real de 10 de abril 
de 1834, como Constituci6n otorgada por la Monar
quia, tres siglos despues que la Provincia habia sido 
instalada como esquema de division territorial por la 
Corona espanola en America. 



5. LA ORGANIZACl6N TERRITORIAL 
DE LAS INDIAS RECOGIDA 
EN LA RECOPILACl6N DE LAS LEYES 
DE LOS REINOS DE INDIAS DE 1680 

Ahora bien, conforme a la Recopilaci6n de Leyes, 
tanto las Provincias de! Imperio Espanol en America 
(Provincias mayores o menores), como los Corregi
mientos y Alcaldias Mayores, como unidades territo
riales basicas, se agruparon bajo la autoridad de las 
Reales Audiencias creadas conforme al modelo de 
las Reales Audiencias y Cancillerias de los Reinos de 
Castilla y Aragon que habian sido creadas en Valla
dolid y Granada, y que abarcaron todo el territorio 
espanol peninsular, al norte y al sur del Tajo. 

De acuerdo al modelo peninsular, las Reales Audien
cias tenian como funci6n primordial la administra
ci6n de justicia, por lo que entre otras competencias 
eran Tribunales de alzada respecto de las decisiones 
de los Gobernadores; pero se diferenciaron de! 
modelo peninsular en que en America, ademas de 
las funciones judiciales, se constituyeron en impor
tantes 6rganos corporativos de gobierno, caracter 
que no tuvieron en Espana. As!, en las Indias las 
Audiencias velaban por el mantenimiento del orden 
y buena gobernaci6n de las ciudades; nombraban 
ad interim a los Gobernadores y a los funcionarios 
de las que estaban sometidas a su jurisdicci6n; y en 
sus funciones deliberativas-gubernativas, produdan 
los Reales Acuerdos. 

Se distinguieron tres clases de Audiencias: las Audien
cias Virreinales, las Audiencias Pretoriales y las 
Audiencias Subordinadas. Las Virreinales eran las que 
tenian su sede en la capital de! Virreinato y estaban 
presididas por el Virrey; las Pretoriales, aquellas que 
tenian su sede en una Provincia mayor, y cuyo Presi
dente era entonces el Gobernador y Capitan General; 
y las Subordinadas, generalmente situadas en una 
Provincia menor, presididas por el Gobernador. 

En cuanto a las Provincias que formaban el territorio 
de Venezuela, en 1680, y conforme a la Recopilaci6n 
de Leyes, la Provincia de Merida y La Grita, y la Pro
vincia de Guayana, incluida Trinidad, formaban 
parte del distrito de la Real Audiencia de Santa Fe; y 
las Provincias de Venezuela, de Cumana y de Marga
rita, formaban parte de! distrito de la Real Audiencia 
de Santo Domingo de la isla Espanola. 

Por otra parte, conforme a la Recopilaci6n de Leyes, el 
territorio espanol en America inicialmente estaba divi
dido en dos Virreinatos, el de Nueva Espana 0535) y 
el del Peru (1543), estando a cargo de cada Virrey, la 
cuspide del poder delegado por el Rey en las Indias. 

Los Virreyes, as!, fueron una especie de alter ego del 
Rey, que reunian todas las competencias estatales de 
la Monarquia en sus correspondientes Virreinatos, 
configurandose como la mas alta instancia despues 
de! Rey. Ademas, por la inmensidad de las distancias, 
la dificultad de las comunicaciones con la peninsula y 
la urgencia de los problemas a ser resueltos, el Virrey 
decidia por si mismo sin plantear siquiera la cuesti6n 
a los altos organismos radicados en Espana (Consejo 
de Indias), por lo que hasta cierto punto, era alter ego 
de dichas instancias. Los Virreyes, ademas, presidian 
la Real Audiencia Virreinal, establedan los cambios 
de limites territoriales de las Audiencias que estaban 
en su jurisdicci6n territorial y promulgaban Instruccio
nes para los Gobernadores y Capitanes Generates, 
Corregidores y Alcaldes Mayores, quienes debian con
sultar al Virrey sobre las resoluciones de importancia 
que debian adoptar. 

En el siglo XVII, y conforme se orden6 en la Recopi
laci6n de Leyes, dependian del Virreinato de Nueva 
Espana, las Audiencias de Santo Domingo, Mexico, 
Guatemala y Guadalajara; y del Virreinato del Peru, 
las de Panama, Lima, Santa Fe de Bogota, Charcas, 
Chile y Buenos Aires. En el siglo XVIII, al crearse los 
Virreinatos de Nueva Granada (1718) y Rio de la 
Plata, quedaron en la jurisdicci6n del primero, las 
Audiencias de Santa Fe, Panama, Quito y Venezuela; 
y dentro de las del segundo, las de Buenos Aires y 
Charcas. 

En cuanto a las Provincias de Venezuela, en 1680, 
aquellas que estaban bajo la jurisdicci6n de la Real 
Audiencia de Santa Fe (Merida y La Grita y Guayana) 
estaban bajo la jurisdicci6n del Virreinato del Peru; y 
aquellas que estaban en la jurisdicci6n de la Real 
Audiencia de Santo Domingo de la Isla Espanola 
(Venezuela, Cumana y Margarita) estaban bajo la 
jurisdicci6n del Virreinato de Nueva Esparta. Poste
riormente, a partir de la creaci6n del Virreinato de 
Nueva Granada (1718), las Provincias sometidas a la 
jurisdicci6n de la Real Audiencia de Santa Fe comen
zaron a estar bajo la jurisdicci6n de dicho Virreinato. 

Las Provincias de Venezuela, por tanto, no tuvieron 
una integraci6n definida sino hasta 1776, cuando se 
cre6 la Intendencia del Ejercito y Real Hacienda, y 
en 1777, cuando se cre6 la Capitania General de 
Venezuela y luego, en 1786, cuando se erigi6 la Real 
Audiencia de Caracas, a lo que hay que agregar, 
en 1793, la creaci6n de! Real Consulado de Caracas. 
A partir de esas fechas las Provincias de Venezuela 
quedaron integradas en una sola jurisdicci6n militar, 
de administraci6n de justicia econ6mica y hacendis
tica. El Gobernador de la Provincia de Venezuela, 
comenz6 a ser, ademas, Capitan General de las 
demas Provincias e islas anexas y agregadas a ellas. 
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La organizacion del territorio de America, conforme 
al esquema que se formulo en la Recopilaci6n de 
Leyes, por supuesto, resulto de un proceso lento, 
conformado por agregaciones sucesivas a medida 
que avanzaba el proceso de conquista y posterior 
colonizacion y poblamiento. Ademas, por supuesto, 
no fue uniforme en todo el territorio de America, 
pues las condiciones fisicas y de organizacion social 
y politica de las poblaciones indigenas con las que 
se encontraron los espafioles, no fue la misma. En 
esta forma, por supuesto, el proceso de organizacion 
politico territorial de los territorios conquistados, en 
los cuales los espaftoles encontraron civilizaciones 
indigenas con una organizacion politica social asen
tada y estable, como sucedio en Mexico y el Peru, 
sede de Virreinatos, fue distinto al desarrollado en 
territorios en los cuales estas no existian, como fue 
el caso de Venezuela. 

En efecto, los territorios que forman lo que hoy es 
Venezuela estaban poblados por tribus indigenas 
que en su mayor parte carecian de una organizacion 
social y politica homogenea, y solo habian alcanza
do un incipiente progreso social. Con excepcion de 
las Provincias de las Sierras Nevadas y Trujillo, el 
dominio sobre estos territorios lo tenia la poderosa 
nacion Caribe, navegadora y guerrera, que controla
ba el marque lleva su nombre, y cuyas penetracio
nes en el territorio fue el factor fundamental que 
impidio el desarrollo y asentamiento de tribus indias 
de tierra firme. 

Por ello, la conquista de la Provincia de Venezuela, 
puede decirse que fue una empresa de guerra con
tra los Caribes, a los cuales, incluso, desde 1503, se 
autorizaba que podrian ser reducidos a la esclavi
tud, si se oponian a la conquista; y ademas, fue una 
empresa dificil de desarrollar por los problemas que 
presento el proceso de reduccion de una poblacion 
indigena que carecia de unidad social y de estabili
dad en sus asentamientos. Por tanto, la reduccion 
de los indios •a pueblos· como se habia ordenado 
desde 1551 para la labor de catequizacion, no se 
pudo hacer en Venezuela, pues no habia ·poblacio
nes· indigenas, asi fueran primitivas, que vivieran 
sometidas voluntariamente a autoridades reconoci
das, como sucedio en el resto de America Latina y 
particularmente en el Peru, Mexico, Colombia y 
Ecuador. Solo fue a traves de la creacion de pueblos 
de indios, con presencia religiosa y luego, de las 
misiones, siglo y medio despues del Descubrimien
to, que se efectuo una efectiva colonizacion politi
ca. Esta situacion comenzo a marcar el sui generis 
proceso de formacion de Venezuela. 

IV. LA FORMACION 
DE LAS PROVINCIAS QUE INTEGRARON 
EL TERRITORIO DE VENEZUELA 

Para el momento en el cual se publico la Recopila
ci6n de /eyes de los Reynos de Indiasen 1680, el terri
torio venezolano estaba conformado por cinco Pro
vincias: Margarita, Venezuela o Caracas, Nueva 
Andalucia o Cumana, Guayana y Maracaibo (esta 
ultima que comprendia la de Merida-La Grita). 

El territorio de estas Provincias y sus demarcaciones 
territoriales se integraron, un siglo despues, en la 
Capitania General de Venezuela (1777). Posterior
mente, en 1786 se separo de la Provincia de Mara
caibo, la Provincia de Barinas; y en 1810 se separo 
de la Provincia de Nueva Andalucia la Provincia de 
Barcelona; y de la Provincia de Maracaibo, las Pro
vincias de Merida y de Trujillo. 

En la vispera de la Independencia (1810), por tanto, 
la Capitania General de Venezuela estaba formada 
por las Provincias de Caracas, Cumana, Barinas, Mar
garita, Barcelona, Merida y Trujillo. Interesa, por 
tanto, hacer una breve descripcion de la forma como 
fueron configurandose esas Provincias que estuvie
ron a la base de la formacion del Estado venezolano. 

1. LA PROVINCIA DE MARGARITA (1525) 

La primera de las Provincias creadas en los territorios 
de Venezuela fue la Provincia de Margarita, en la isla 
del mismo nombre que le puso el mismo Almirante 
de la mar Oceano el 14 de agosto de 1498, en su ter
cer viaje, y la cual fue establecida por la capitulacion 
firmada el 18 de marzo de 1525, en Madrid, mediante 
la cual se concedi6 la isla a Marcelo de Villalobos para 
su poblamiento, quien sin haberla pisado, asumio su 
Gobernaci6n, quedando dependiente politica, militar 
y judicialmente de la para entonces recien creada Real 
Audiencia de Santo Domingo de la isla espafiola. 

Durante todo el transcurso de la conquista y coloni
zaci6n hasta 1739, la isla de Margarita qued6 bajo la 
jurisdiccion del Virreinato de Nueva Espana, cuando 
se la integr6 al Virreinato de Nueva Granada que 
habia sido restablecido el 20 de agosto de ese afio. 
En lo judicial, sin embargo, continu6 bajo la juris
dicci6n de la Real Audiencia de Santo Domingo 
hasta 1786 cuando se cre6 la Real Audiencia de 
Caracas. Ademas, a partir de 1777 la Provincia de 
Margarita fue integrada con las otras Provincias del 
territorio de Venezuela, en la Capitania General de 
Venezuela, unidad politico militar separada del 
Virreinato de Nueva Granada. 



2. LA PROVINCIA DE VENEZUELA 
Y CABO DE LA VELA (1528) 

La Provincia de Venezuela se establecio por la Capi
tulacion firmada el 27 de marzo de 1528 entre el 
Emperador Carlos V y Enrique Ehinger y Jeronimo 
Sailer, alemanes y vasallos de! Emperador, mediante 
las cuales !es otorgo a dichos vasallos o en su defec
to a Ambrosio de Alfinger y Jorge Einger el privile
gio de descubrir, conquistar, pacificar y poblar a su 
·costo e mision• las tierras adentro de las costas situa
das al oriente de Santa Marta, •que es el Cabo de la 
Vela y golfo de Venezuela y el cabo de San Romany 
otras tierras hasta el cabo de Maracapana-. En la 
Capitulacion se le confirio a los alemanes la condi
cion de Gobemador y Capitan General de las tierras 
que descubrieran y poblaren. Con esta Capitulacion, 
Carlos V retribuia asi a los Welsares o Belzares, ricos 
comerciantes de Hamburgo, por los suplementos 
financieros que estos habian suministrado al Tesoro 
Real para las empresas ultramarinas, otorgandoles 
un verdadero feudo en lo que seria la Provincia de 
Venezuela, y que duro hasta 1546. Esta modalidad 
de conquistar, (mica en America, contribuyo tambien 
a marcar el caracter sui generis de! proceso de for
macion de Venezuela. 

La ciudad de Coro, que habia sido fundada un afio 
antes (1527), fue el centro de! proceso de penetra
cion al interior y el foco expansivo de! poblamiento. 
Por ello, fue Cabeza de Provincia hasta 1576, cuando 
la capital se traslado a Caracas, que habia sido fun
dada afios antes (1567). La ciudad de Maracaibo 
forrno parte de la Provincia de Venezuela hasta 1676 
cuando se creo la Provincia de Maracaibo que abar
co el Corregimiento de Merida y La Grita. 

La Provincia de Venezuela o Caracas estuvo sometida 
en lo judicial a la Real Audiencia de Santo Domingo 
hasta 1717, cuando paso a forrnar parte de! Virreinato 
de Nueva Granada y de la Real Audiencia de Santa 
Fe. A pesar de la disolucion de! Virreinato en 1723, 
permanecio sometida a la Audiencia de Santa Fe 
hasta 1731, cuando de nuevo paso a la jurisdiccion 
de la Audiencia de Santo Domingo. Esta situacion 
duro solo ocho afios, pues al reorganizarse el Virrei
nato de Santa Fe (1739) se le agrego de nuevo la Pro
vincia de Venezuela, la cual volvio a quedar someti
da a la jurisdiccion de la Audiencia de Santa Fe. 
En 1742, por Real Cedula de 12 de febrero se decidio 
·relevar y eximir al Gobiemo y Capitania General de 
la Provincia de Venezuela· de toda dependencia de! 
Virreinato de Nueva Granada, con lo cual se ordeno 
y mando ·que la anunciada Provincia de Venezuela 
quede desde ahora en adelante con total indepen
dencia de ese Virreinato•. Esta Real Cedula atribuyo, 

ademas, a los Gobemadores de la Provincia de Vene
zuela ·el velar sobre el cumplimiento de la obligacion 
de las de Maracaibo, Cumana, Margarita, La Trinidad 
y la Guayana en lo respectivo al ilicito comercio•. 
Mediante esta Real Cedula se ordeno pasar de nuevo 
a la Provincia de Venezuela a la jurisdiccion de la 
Real Audiencia de Santo Domingo, a la que quedo 
vinculada hasta 1786, cuando se creo la Real Audien
cia de Caracas. A partir de entonces, el Gobemador 
de la Provincia de Venezuela y Capitan General de 
todas las demas Provincias de Venezuela se convirtio 
ademas en Presidente de la Real Audiencia de Cara
cas. En ese mismo afio de 1786 se separo de! Gobier
no de Caracas la ciudad de Trujillo, y se la agrego a 
la Provincia de Maracaibo. 

En todo caso, para el momento en que se manda a 
publicar la Recopilaci6n de Leyes (1680), la Provincia 
de Caracas o Venezuela comprendia aproximada
mente los territorios de los actuates Estados Falcon, 
Trujillo, Lara, Portuguesa, Yaracuy, Cojedes, Carabo
bo, Aragua, Guarico, Miranda y Distrito Federal, 
En 1810, cuando se declara la independencia, la Pro
vincia de Caracas comprendia aproximadamente los 
territorios de los actuates Estados Falcon, Lara, Por
tuguesa, Yaracuy, Cojedes, Carabobo, Aragua, Gua
rico, Miranda y de! Distrito Federal. Posteriorrnente, 
en 1811, Coro quedo separada de la Provincia, y no 
participo en la forrnacion inicial de! Estado, particu
larmente en la Declaracion de Independencia ni en 
el Congreso General de Venezuela. 

3. LA PROVINCIA DE NUEVA 
ANDALUCfA (1568) 

La Provincia de la Nueva Andalucia o Cumana se 
establecio formalmente luego de la Capitulacion 
otorgada por Felipe II a Diego Fernandez de Serpa 
el 15 de mayo de 1568, por Real Cedula de 27 de 
mayo de 1568, en la cual se le concedio el titulo de 
Gobernador y Capitan General de la Provincia, 
dependiendo de la Real Audiencia de Santo Domin
go a la cual estuvo siempre sometida, hasta 1786, 
cuando se creo la Real Audiencia de Caracas. 

La Gobernacion de Nueva Andalucia o Cumana fue 
la mas importante de! oriente de! pais y comprendio 
en diversas ocasiones las Provincias de Trinidad y 
Guayana. En efecto, desde 1591 hasta 1731, la isla 
de Trinidad forrno parte de una Provincia con Gua
yana, bajo la jurisdiccion de la Audiencia de Santa 
Fe, pero a partir de 1731yhasta1762 fue unida a la 
Nueva Andalucia. La Provincia de Trinidad y la Gua
yana continuo sin embargo, separada, a cargo de un 
Gobernador y Capitan General, integrada desde 1739 
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al Virreinato de Nueva Granada y luego, en 1777, a 
la Capitania General de Venezuela. Pero ello solo 
por dos afios, pues en 1797 fue tomada por los ingle
ses perdiendo Espana este dominio. 

En 1680, cuando se manda a publicar la Recopila
ci6n de las Leyes, la Provincia de Nueva Andalucia 
comprendia, aproximadamente, Los territorios de Los 
actuates Estados Anzoategui, Sucre y Monagas y 
parte del actual Estado Delta Amacuro, Los cuales 
tambien tenia, aproximadamente, en 1810. Ese afio, 
sin embargo, se constituyo separada la Provincia de 
Barcelona. 

4. LA PROVINCIA DE GUAYANA (1568) 

La Provincia de Guayana se establecio por Real 
Cedula de 18 de noviembre de 1568, por la cual se 
ordeno a la Audiencia de Santa Fe que se capitulase 
a favor de Gonzalo Jimenez de Quesada para descu
brir y poblar Los llanos, Provincias y tierras al oriente 
del Nuevo Reyno de Granada, lo cual se hizo efecti
vo en 1569, y se ejecuto a partir de 1582, por su 
sobrino politico, Antonio de Berrio, quien heredo de 
aquel la Gobemacion de Guayana. 

La Provincia, que se extendio hasta Trinidad, la cual 
le quedo integrada (Provincia de Trinidad y la Gua
yana) hasta 1731. Formo parte, ademas, entre 1733 y 
1762 de la Provincia de Nueva Andalucia, y por 
tanto, bajo la jurisdiccion de la Real Audiencia de 
Santo Domingo. 

En 1762 adquirio autonomia y quedo sometida a la 
Audiencia de Santa Fe. Esta situacion duro 
hasta 1776, cuando paso a depender nuevamente de 
la Audiencia de Santo Domingo a traves de la juris
diccion militar que sobre ella se habia otorgado a la 
Gobemacion de la Provincia de Venezuela. En 1768 
se le agrego la Comandancia General del Orinoco y 
Rio Negro, cuyos linderos por el sur llegaban hasta 
el Amazonas. 

En 1771, por Real Cedula de 28 de octubre, se orde
no el cese de la sujecion de la Provincia de Guaya
na a las ordenes del Gobemador y Capitan General 
de la Provincia de Venezuela, y la subsecuente 
subordinacion al virreinato de Nueva Granada y su 
Real Audiencia. Ello duro seis afios, hasta 1777, 
cuando se sometio en lo militar a la Capitania 
General de Venezuela, y hasta 1786, en lo judicial, 
cuando paso a la jurisdiccion de la Real Audiencia 
de Caracas. 

Al mandarse a publicar la Recopilaci6n de I.eyes(l680), 
la Provincia de Guayana comprendia aproximadamen
te Los territorios del Estado Bolivar, del Estado Amazo
nas, parte del territorio del Estado Delta Amacuro y la 
isla de Trinidad. Con excepcion de esta ultima isla, esa 
misma extension territorial la tenia en 1810. Esta Pro
vincia, sin embargo, no participo en la formacion ini
cial del Estado venezolano, particularmente en la 
Declaracion de Independencia de 1810 ni en el Con
greso General de Venezuela en 1811. 

5. LA PROVINCIA DE MERIDA
LA GRITA (1607) Y LA PROVINCIA 
DE MARACAIBO (1676) 

La Provincia de Maracaibo se establecio por Real 
Cedula de 31 de diciembre de 1676, cuando se 
ordeno la anexion de la ciudad de la Nueva Zamo
ra de la Laguna de Maracaibo al Gobiemo de Meri
da y La Grita, y, consiguientemente, a la Real 
Audiencia de Santa Fe. En esta forma, la Provincia 
de Maracaibo se formo, por una parte, a expensas 
del territorio occidental de la Provincia de Vene
zuela o Caracas, y por la otra, integrando dicho 
territorio a la Provincia de Merida y La Grita. Debe 
sefialarse, que esta habia tenido su origen en la 
labor de poblamiento del Gobemador Francisco de 
Caceres, de la Gobernacion del Espiritu Santo, 
cuya capital fue La Grita, fundada en 1576, y el 
posterior establecimiento del Corregimiento de 
Merida y La Grita en 1607, que comprendia, ade
mas, San Cristobal y San Antonio. 

La Provincia de Merida y La Grita, con rango de 
Gobemacion y Capitania General, fue creada 
en 1622, con capital en Merida, sometida a la Real 
Audiencia de Santa Fe. A partir de 1678, la capital de 
la Provincia de Merida, La Grita y Maracaibo paso a 
la ciudad de Maracaibo. 

En 1777 la Provincia fue integrada a la Capitania 
General de Venezuela, ya partir de 1786 paso a la 
jurisdiccion de la Real Audiencia de Caracas. En 
esa misma fecha en virtud de la Real Cedula de 15 
de febrero de 1786, la ciudad de Trujillo, que 
desde su fundacion habia pertenecido a la Provin
cia de Venezuela o Caracas, fue agregada a la Pro
vincia de Maracaibo, y en la misma Real Cedula se 
segrego de la Provincia el territorio de la Coman
dancia de Barinas para formar una nueva Provin
cia, la de Barinas. 

En 1680, por tanto, cuando se manda a publicar la 
Recopilacion de Leyes, el territorio de la Provincia 
de Maracaibo comprendia aproximadamente los 
territorios de Los actuates Estados Zulia, Merida, 



Tachira, Barinas y Apure. En 1810, al declararse la 
Independencia, comprendia aproximadamente los 
territorios de los Estados Zulia, Merida, Tachira y 
Trujillo. Ese mismo afio, sin embargo, se constituye
ron como Provincias separadas las de Merida (com
prendida La Grita y San Cristobal) y Trujillo. La Pro
vincia de Maracaibo no particip6 en la formaci6n 
inicial del Estado venezolano, particularmente en la 
Declaraci6n de Independencia ni en el Congreso 
General de Venezuela. 

V. LA INTEGRACION DE LAS PROVINCIAS 
DE VENEZUELA EN LA CAPITANfA 
GENERAL DE VENEZUELA 
Y LA FORMACION DEL TERRITORIO 
DELESTADO 

Como se ha sefialado, por Real Cedula dada por Car
los III en San Ildefonso el 8 de septiembre de 1777, 
y en virtud de las representaciones formuladas ante 
Corona por el Virrey del Nuevo Reyno de Granada y 
por los Gobemadores de las Provincias de Guayana 
y Maracaibo, acerca de los inconvenientes que pro
ducia a dichas Provincias, asi como a las de Cuma
na, Margarita y Trinidad, el seguir unidas al Virreina
to del Nuevo Reyno de Granada por la distancia en 
que se hallaban de su capital Santa Fe, lo que provo
caba el retardo en las providencias con graves per
juicios para el Real servicio; y para evitar estos males 
y otros mayores que podrian ocasionarse •en el caso 
de una invasion•, se resolvi6 

·la absoluta separaci6n de las mencionadas 
Provincias de Cumana, Guayana y Maracaibo 
e islas de Trinidad y Margarita del Virreinato y 
Capitania General del Nuevo Reyno de Gra
nada y agregarlas en lo gubemativo y militar a 
la Capitania General de Venezuela, del mismo 
modo que lo estan, en lo respectivo al manejo 
de mi Real Audiencia, a la nueva Intendencia 
erijida en dicha Provincia, y ciudad de Cara
cas, su capital·. 

En efecto, con motivo de las reformas adoptadas por 
el rey Carlos III desde 1749, mediante la creaci6n de 
las Intendencias en la peninsula, se habia querido 
ordenar la administraci6n territorial que estaba sub
dividida hasta entonces en infinidad de derechos his
t6ricos. Asi, las Intendencias originaron una nueva 
distribucion territorial en la que quedaban enclava
dos varios corregimientos y alcaldias mayores, y el 
Intendente intervenia en los asuntos de hacienda, 
guerra, policia y justicia. Este esquema de las lnten-

dencias tambien se aplic6 a los territorios de Ameri
ca, y por ello se cre6, en 1776, la Intendencia de! 
Ejercito y Real Hacienda de las Provincias de Vene
zuela, Cumana, Guayana, Maracaibo, Margarita y Tri
nidad, encargada de administrar las rentas. 

Fueron esas mismas Provincias las que al afio 
siguiente se integraron por la Real Cedula de 1777 a 
la Capitania General de Venezuela, que dispuso ade
mas, 

·separar en lo juridico de la Audiencia de 
Santa Fe, y agregar a la primitiva de Santo 
Domingo las dos expresadas Provincias de 
Maracaibo y Guayana, como lo esta la de 
Cumana y las islas de Margarita y Trinidad, 
para que hallandose estos territorios bajo una 
misma Audiencia, un Capitan General y un 
Intendente inmediato, sean mejor rejidos y 
gobemados con mayor utilidad de mi Real 
Servicio•. 

La consecuencia de la creaci6n de la Capitania Gene
ral de Venezuela se establecio claramente en la Real 
Cedula, al ordenar al Virrey y Audiencia de Santa Fe 
el que se inhibieran y abstuvieran ·del conocimiento 
de los respectivos asuntos que Jes tocaba antes de la 
separaci6n• y a 

·los Gobemadores de las Provincias de Cuma
na, Guayana y Margarita, e islas de Margarita 
y Trinidad que obedezcan, como. a su Capitan 
General, al que hoy es y en adelante lo fuere 
de la Provincia de Venezuela, y cumplan las 
6rdenes que en asuntos de mi Real Servicio 
Jes comunicare en todo lo gubemativo y mili
tar; y que asimismo den cumplimiento los 
Gobemadores de las Provincias de Maracaibo 
y Guayana las provisiones que lo sucesivo 
despachare mi Real Audiencia de Santo 
Domingo, admitiendo para ante ella las apela
ciones que se interpusieren segun y en la 
forma que lo han hecho, o debido hacer para 
ante la de Santa Fe•. 

Posteriormente, por Real Orden de 13 de junio de 
1786, se ratifico el reacomodo Provincial que se 
habia dispuesto en las Reales Cedulas de 1676 y de 
febrero de 1786, sobre la creaci6n de las Provincias 
de Maracaibo y Barinas, ordenandose que la Provin
cia de Maracaibo continuase unida a la Capitania 
General e Intendencia de Caracas, y ademas se dis
puso crear la Real Audiencia de Caracas, 

·para evitar los perjuicios que originan a los 
habitantes de dichas Provincias de Maracaibo, 
la de Cumana, Guayana, Margarita e isla de 
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Trinidad, comprendidas en la misma Capita
nia General, de recurrir por apelacion de sus 
negocios a la Audiencia pretorial de Santo 
Domingo•. 

Finalmente, por Real Cedula de 3 de julio de 1793, 
se erigio el Real Consulado de Caracas, con su Tri
bunal y jurisdiccion en toda la Capitania General de 
Venezuela, en los asuntos mercantiles. 

En esta forma, para 1810, la base de la integracion 
politica de las Provincias de la Capitania General de 
Venezuela estaba establecida con la creacion, 
en 1776 de la Intendencia del Ejercito y Real Hacien
da; en 1777, de la Capitania General de Venezuela; 
en 1786, de la Real Audiencia de Caracas, y en 1793, 
de! Real Consulado de Caracas. El territorio de la 
Capitania General de Venezuela correspondia apro
ximadamente al siguiente: la Provincia de Margari
ta, la isla de Margarita; la Provincia de Venezuela o 
Caracas, los territorios de los Estados Falcon, Lara, 
Portuguesa, Yaracuy, Cojedes, Carabobo, Aragua, 
Guarico, Miranda y el Distrito Federal; la Provincia 
de Cumana o Nueva Andalucia, los territorios de los 
Estados Anzoategui, Sucre, Monagas y parte del terri
torio del Estado Delta Amacuro; la Provincia de 
Guayana, los territorios de los Estados Bolivar, Ama
zonas y parte de! Delta Amacuro; la Provincia de 
Maracaibo, los territorios de los Estados Zulia, Meri
da, Tachira y Trujillo; y la Provincia de Barinas, los 
territorios de los Estados Barinas y Apure. 

A raiz de la constitucion de la Junta Conservadora de 
los Derechos de Fernando Vll, en Caracas, el 19 de 
abril de 1810, y del inicio del proceso de Indepen
dencia de Venezuela, en los meses subsiguientes se 
establecieron tres nuevas Provincias: el 27 de abril, se 
constituyo una Junta Provincial en Barcelona, dando 
origen a la Provincia de Barcelona, con parte del 
territorio de la que era la Provincia de Nueva Andalu
cia o Cumana; el 16 de septiembre de 1810, en la 
ciudad de Merida se constituyo una Junta que asu
mio la autoridad soberana, constituyendose la Pro
vincia de Merida con parte de! territorio de la Provin
cia de Maracaibo, a la que se sumaron las ciudades 
de La Grita (11-10-1810) y San Cristobal (28-10-1810); 
y el 9 de octubre de 1810, al constituirse una Junta se 
establecio la Provincia de Trujillo, con parte del terri
torio que correspondia a la Provincia de Maracaibo. 

En consecuencia, para finales de 1810, el territorio de 
Venezuela estaba integrado por las siguientes nue
ve (9) Provincias: Margarita, Caracas, Cumana, Guaya
na, Maracaibo, Barinas, Barcelona, Merida y Trujillo. El 
Congreso que declaro solemnemente la Independen
cia el 5 de julio de 1811, estaba integrado solo por los 
representantes de las Provincias de Caracas, Cumana, 

Barinas, Margarita, Barcelona, Merida y Trujillo, y fue
ron los representantes de esas mismas siete (7) Provin
cias las que sancionaron la Constitucion Federal para 
los Estados de Venezuela del 21 de diciembre de 1811. 
No habian participado en esos actos los representan
tes de las Provincias de Guayana y Maracaibo (asi 
como tampoco de la ciudad de Coro, que pertenecia a 
la Provincia de Caracas), por lo que dichas Provincias 
no se sumaron a la Declaracion de Independencia y 
quedaron sometidas a la Corona. Por ello, el articu
lo 128 de la Constitucion de 1811 establecio que 

0 luego que libres de la opresion que sufren las 
Provincias de Coro, Maracaibo y Guayana 
puedan y quieran unirse a la Confederacion, 
seran admitidas a ella, sin que la violenta 
separacion en que a su pesar y el nuestro han 
permanecido pueda alterar para con ellas los 
principios de igualdad, justicia, fraternidad de 
que gozaran, desde luego, como todas las 
demas Provincias de la Union•. 

La Constitucion Federal para los Estados de Vene
zuela de 1811, hecha por los representantes 0de Mar
garita, de Merida, de Cumana, de Barinas, de Barce
lona, de Trujillo y de Caracas•, al establecer el Pacto 
Federal, dejo a cada una de esas Provincias •SU sobe
rania, libertad e independencia•, con ·el derecho 
exclusivo de arreglar su gobierno y administracion 
territorial bajo las !eyes que crean convenientes•. 
Agrego el preliminar de dicho texto, que 0 del mismo 
derecho gozaran todos aquellos territorios que por 
division del actual o agregacion a el vengan a ser 
parte de esta Confederacion•. Por ello, como se dijo, 
el articulo 128 de la Constitucion, conforme a esa 
declaracion se destino a las otras Provincias que for
maban la Capitania General de Venezuela: Coro, 
Maracaibo y Guayana, las cuales ·luego que libres de 
la opresion que sufren puedan y quieran unirse a la 
confederacion, seran admitidas a ella•. 

En esta forma, el territorio de la Confederacion se 
formo por el de las Provincias que formaban parte 
de la Capitania General de Venezuela y cuyos repre
sentantes sancionaron la Constitucion. 

Por ello, la Constitucion de 1819, decretada 0 por 
nuestros representantes, diputados al efecto por las 
Provincias de nuestro territorio que se han liberado 
ya del despotismo espanol•, en su titulo II, seccion 
primera, articulo 2, establecio que: 

•el territorio de la Republica de Venezuela se 
divide en diez Provincias que son: Barcelona, 
Barinas, Caracas, Coro, Cumana, Guayana, 
Maracaibo, Margarita, Merida y Trujillo. Sus 
limites y demarcaciones se fijaran por el Con
greso•. 



Este texto, en igual forma, al dividir el territorio en el 
de las Provincias, remitio al territorio de estas para 
su determinacion. 

A partir de la Ley Fundamental de la Union de las 
pueblos de Colombia de 1821 y de la Constitucion 
de esa fecha, se comenzo a definir el territorio de la 
Republica par el que formaba la Capitania General 
de Venezuela establecida par Real Cedula de 8 de 
septiembre de 1777, tal coma estaba configurado 
en 1810, antes del proceso politico iniciado el 19 de 
abril de ese afio. En esta forma en Venezuela se 
siguio el principio de derecho intemacional publico 
americano, conocido coma el de Uti possidetis Juris, 
segun el cual nuestro pais tenia derechos sabre las 
territorios que correspondian en 1810 a la Capitania 
General de Venezuela, de tal manera que las limites 
territoriales del pais eran las mismos que correspon
dian en ese afio a dicha entidad colonial, en relacion 
al Virreinato de la Nueva Granada, al Brasil y a la 
Guyana Britanica. 

En efecto, en 1821, la Ley Fundamental de la Union 
de las pueblos de Colombia, sancionada en Cucu
ta, al reunir las pueblos de Nueva Granada y Vene
zuela en una sola Nacion, denominada Republica 
de Colombia, definio su territorio en la siguiente 
forma: 

Art. 5. El territorio de la Republica de Colom
bia sera el comprendido dentro de la antigua 

Capitania General de Venezuela y el Virreina
to y Capitania de! Nuevo Reyno de Granada. 
Pero la asignacion de sus terminos precisos 
queda reservada para tiempo mas oportuno. 

En la Constitucion de Colombia de 1821, conforme a 
la orientacion de la Ley Fundamental, el territorio de 
la Republica se definio asi: 

Art. 6. El territorio de Colombia es el mismo 
que comprendian el antiguo Virreinato de la 
Nueva Granada y Capitania General de Vene
zuela. 

En la Constitucion de 1830, luego de la separacion 
de Venezuela de la Gran Colombia y su constitucion 
coma Estado independiente, se definio el territorio 
de Venezuela en la siguiente forma: 

Art. 5. El territorio de Venezuela comprende 
todo lo que antes de la transformacion politi
ca de 1810 se denominaba Capitania General 
de Venezuela. Para su mejor administracion 
se dividira en Provincias, cantones y parro
quias, cuyos limites fijara la Ley. 

Esta norma de la Constitucion de 1830, substancial
mente quedo con la misma redaccion en las Consti
tuciones posteriores, evolucionando hasta lograr la 
concepcion vigente del texto constitucional de 1961. 
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III. ASPECTOS CULTURALES DEL RENACIMIENTO 
QUE MOLDEARON LA CIUDAD HISPANOAMERICANA 
EN LAS INDIAS 

Como se ha senalado, el poblamiento fue el hecho 
juridico mas significativo de! proceso de coloniza
cion de America Hispana. El poblar, es decir, fundar 
pueblos, villas o ciudades, conforme al derecho cas
tellano, era el titulo juridico de! Senorio de la Coro
na de Castilla sobre las tierras descubiertas y era, 
ademas, el titulo juridico que daba a cada Adelanta
do y a SU Gobernacion y Provincia un ambito territo
rial preciso. Una tierra podia haberse descubierto y 
recorrido pero si no se poblaba, mediante fundacion 
de pueblos, no era tierra que quedara bajo la juris
diccion de! descubridor. 

La conquista, por tanto, fue un proceso de pobla
miento, y rapido, de! cual surgio un modelo de ciu
dad americana. Por ello, en la America espanola, la 
forma de crear pueblos no fue mera consecuencia 
de la experiencia de los adelantados, gobernadores, 
alcaldes y corregidores en el proceso de ocupar el 
territorio, ni fue derivada de la sola imaginacion de 
los juristas y teologos que asesoraron al Monarca, y 
que a partir de 1524 se congregarian en el Consejo 
de Jndias, creacion de Carlos V. Estos y aquellos, en 
una forma u otra, habian recibido la influencia de! 
Mundo Antiguo como consecuencia de! Renacimien
to, mediante el acceso a los textos antiguos, proceso 
que coincidio con el Descubrimiento. 

I. EL RENACIMIENTO Y SU INFLUENCIA 
EN LA ESPANA COLONIZADORA 

En efecto, el Descubrimiento de! Nuevo Mundo 
ocurrio en la historia, precisamente, cuando debia 
ocurrir. Durante las ultimas decadas de! siglo xv, en 
Europa, y despues de una larga y compleja prepara
cion, Inglaterra, Francia y Espana habian alcanzado 
rasgos importantes de unidad nacional bajo el cetro 
de monarcas fuertes. Nada, efectivamente, el Estado 
Absoluto. Pero paralelo a esta revolucion politica se 

estaba produciendo una revolucion cultural: el 
Renacimiento producto de la civilizacion cuatrocen
tista, con Italia a la cabeza, con el cual habia apare
cido una nueva era en el arte, en la literatura y en la 
ensenanza. La imprenta habia sido inventada y la 
fundacion y desarrollo de las universidades fue 
vigorosa. 

La Iglesia, despues de un largo periodo de lucha 
producido por el Gran Cisma, habia conseguido 
recuperar su unidad, precisamente en 1492. El 
mismo ano de! Descubrimiento habia subido al 
trono de San Pedro, quizas la persona que menos lo 
merecia, Rodrigo de Borja o Borgia (en italiano), 
como Papa Alejandro VI (1492-1503), quien era 
espanol, nacido en Valencia, donde habia sido Car
denal. En su periodo, sin duda, hubo considerable 
influencia hispanica en Roma. Ademas, en 1494 fue 
el Papa Borgia el que concedio a los reyes de Casti
lla y Aragon el titulo de ·Reyes Catolicos· en princi
pio, en recompensa por sus servicios a la religion, 
pero en realidad, para atraer a Fernando en una 
alianza contra Francia, para la defensa de Italia y de 
la Santa Sede. 

Fue Alejandro VI quien medio entre Espana y Portu
gal en la cuestion de los inmensos territorios descu
biertos por Colon y sus sucesores, a pesar de que en 
la legislacion medioeval habia regulacion, aunque 
escasa, sobre la posesion y soberania de un Monarca 
en relacion a nuevas tierras o continentes desprovis
tos de jurisdiccion de alg(Jn senor. La verdad es que 
no se concebia que podia haber continentes distin
tos a Europa, Africa y Asia y a lo sumo lo que regu
laba, por ejemplo, el Codigo de las Siete Partidas era 
la forma de adquirir Senorio sobre ·nuevas islas· que 
surgieran en el Mar. Es decir, lo que se regulaba era 
la posibilidad de que aparecieran nuevas ·islas· que 
pudieran descubrirse, no de un continente entero. 
En todo caso, el hecho de que los pontifices anterio
res hubieran concedido tierras a los soberanos por-
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tugueses en la costa de Africa, internacionalmente 
imponia la intervenci6n el Papa. 

En todo caso, el Descubrimiento se realiz6 en medio 
del proceso mismo del Renacimiento que se inici6 
en el siglo xv, aproximadamente a partir de 1450 y 
se consolid6 a partir de 1520. El proceso, que tuvo 
su centro en Italia, se deriv6 del dominio del huma
nismo en la cultura italiana, gracias a una mayor 
accesibilidad a los textos antiguos, y la creaci6n de 
bibliotecas en Florencia, Napoles, Cesena, Urbino, 
Venecia y otras ciudades. Ello se vio favorecido, no 
solo por el clima econ6mico propicio de las ciuda
des y sus mecenas, sino por el perfeccionamiento de 
los metodos de confecci6n de los textos manuscritos 
y la revoluci6n que produjo en la producci6n de 
libros la invenci6n de la imprenta. De todo ello 
result6 un trope! de ediciones de los antiguos clasi
cos, con lo que los principales humanistas tuvieron a 
su disposici6n la posibilidad de ofrecer a los demas 
los textos de escritores antiguos, corregidos y 
enmendados por ellos. 

En los ultimas anos del siglo xv, Venecia habia 
alcanzado el mas alto nivel en la difusi6n de textos 
clasicos, griegos y latinos. Asi, acrecentado por el 
trabajo de las Academias, el humanismo contribuy6 
a que la antiguedad clasica pudiera continuar cons
tituyendo una fuente de inspiraci6n para la politica 
y el pensamiento, como lo habia sido durante la 
Edad Media, pero con mayor masificaci6n. Arist6te
les y Plat6n fueron interpretados humanisticamen
te, y fueron los principales responsables de las nue
vas tendencias en la especulaci6n filos6fica en 
Italia. 

En el periodo entre 1470 y 1529, en Espana tambien 
se produjo un nuevo interes por las Humanidades 
coma consecuencia del influjo humanista de Italia, 
a cuyas Universidades habian asistido los grandes 
humanistas espanoles, entre ellos, Elio Antonio de 
Nebrija (1444-1522) y Hernan Nunez (1471-1522). 
Ademas, muchos italianos cultos fueron a ensenar a 
Espana en el ultimo cuarto del siglo xv. El humanis
mo penetr6 la Corte y durante el reinado de Isabel 
y Fernando, el cargo de secretario de letras latinas 
fue ocupado por un erudito educado en Italia, Alon
so Hernandez de Palencia (1423-1492) y luego por 
Pedro Martir de Angleria (1459-1526), profesor de 
humanidades, ademas, en la escuela aneja a la 
Corte, creada con el objeto de mejorar la cultura de 
los miembros de la Casa Real. Estos eruditos, ade
mas, ensenaron en las Universidades mas importan
tes, entre ellas Salamanca, donde dominaba la teo
logia tomista. En 1508, ademas, el Cardenal Cisneros 
fund6 la Universidad de Alcala de Henares, la cual 
se convirti6 en el centro del humanismo cristiano 

hispanico. El entusiasmo por el humanismo en 
Espana se reflej6, tambien, por los libros impresos 
hasta 1520, donde se ubican textos de los clasicos 
latinos y de humanistas italianos. 

Entre los humanistas espanoles que mas influencia 
tuvieron en el desarrollo del pensamiento, coma se 
dij6, estan Elio Antonio de Nebrija y Hernan Nunez. 
Nebrija, quien habia permanecido diez anos en Ita
lia, introduj6 en Espana los valores culturales italia
nos, siendo su interes multiple, con trabajos grama
ticales, hist6ricos y lexicograficos. Edit6 y coment6 
textos clasicos latinos, escribi6 la historia del Reino 
hasta 1485 (Decadas) y fue nombrado historiador 
real por Fernando e Isabel. Ensen6 en Salamanca 
yen Alcala. Hernan Nunez, por su parte, fue el hele
nista mas destacado de su tiempo y ensen6 en 
Alcala. 

En el desarrollo del humanismo en Espana, el prin
cipal papel lo tuvo el Cardenal Cisneros, no solo al 
fundar y apoyar la Universidad de Alcala de Hena
res, sino otros proyectos editoriales fundamentales, 
tanto de caracter biblico (la Biblia complutense se 
ha considerado coma la mayor empresa del primiti
vo humanismo espanol), coma en el campo hele
nistico, coma la traducci6n latina de todas las obras 
de Arist6teles, tarea que fue iniciada por Juan de 
Vergara y que fue interrumpida por la muerte del 
Cardenal. 

Entre las areas del conocimiento renacentista de 
mayor importancia estaba, por supuesto, la arquitec
tura, la que se concibi6 coma el ·renacer· de la 
arquitectura antigua. Los mismos arquitectos de la 
epoca proclamaban que habian vuelto a la antigua 
forma de construir, despues de un largo periodo de 
decadencia, sometiendose a las reglas de simetria y 
proporci6n y al sistema de los 6rdenes aun cuando 
interpretaron con libertad los preceptos clasicos. Ello 
implic6, en todo caso, la vuelta al uso de la regla, a 
las lineas precisas, a las fachadas rectilineas e inclu
so al abuso de los angulos rectos en las esquinas, 
dando origen al piano regular que se convirti6 en 
obligatorio para edificios y ciudades. 

En todo caso, coma la arquitectura antigua, y mas 
que ella, la arquitectura renacentista fue antropo
m6rfica, en el sentido de que entre otros aspectos 
sus creadores proclamaban que las partes de un 
edificio debian estar relacionadas unas con otras y 
con el conjunto, como miembros del cuerpo huma
no. En ello, sin duda, se inspiraron en la obra de 
Vitruvio y en los principios romanos respecto a la 
creaci6n de ciudades, los cuales, ademas, tuvieron 
sus antecedentes en los principios helenisticos. 



II. LA CIUDAD EN LA POLiTICA 
DE ARIST6TELES Y LA INFLUENCIA 
DE LA FORMA URBANA ORTOGONAL 
DEL MUNDO GRIEGO 

1. LA CIUDAD Y EL ESTADO 

Entre los libros de mayor influencia de! mundo anti
guo en el Renacimiento debe destacarse la obra de 
Aristoteles de Estagira (384-322 a.C.), el mas inde
pendiente de los discipulos de Platon, denominada 
[,a Polftica, la cual, ademas de su importancia desde 
el punto de vista de la filosofia politica y de las for
mas de gobierno, se destaca por el analisis detenido 
que hace sobre la ciudad e, incluso, sobre su forma 
y emplazamiento. 

En efecto, la primera palabra que se utiliza en la 
obra es ·la ciudad-, y comienza con una referenda a 
la misma: 

·La ciudad es agrupacion; las agrupaciones se 
organizan con miras al bien; porque el hom
bre obra siempre con el fin de lograr lo que 
cree bueno. Si toda agrupacion tiende al bien, 
la ciudad o sociedad politica, que es la supe
rior entre ellas y las comprende todas, tiende 
al bien en mayor grado que las demas, y al 
mejor bien· (libro primero, capitulo I). 

En la concepcion de Aristoteles -el hombre es animal 
sociable•, y lo es •por naturaleza•, por lo que ·la ciu
dad es creacion de la naturaleza• (idem). La ciudad, 
en la concepcion Aristotelica, era una colectividad 
que debia reunirse y ·formar la comunidad mediante 
la educacion• (libro segundo, capitulo II); y en con
secuencia, 

•porque la ciudad es una colectividad que 
debe estar necesariamente situada en un 
lugar, sitio en que viven sus componentes o 
ciudadanos, que naturalmente disfrutan en 
comun• (libro segundo, capitulo primero), 

El sitio de la ciudad, y su forma, fue de la primera 
atencion de Aristoteles al punto que al referirse a la 
forma reticular de la ciudad indico que: 

•Hippodamo de Mileto, hijo de Eurifon, conci
bio el arte de proyectar y construir ciudades, 
siendo tambien el que ideo la disposicion que 
presenta Pireo; ... • (libro segundo, capitulo V). 

2. HIPPODAMUS DE MILETO 
Y LA PLANTA ORTOGONAL URBANA 
DEL MUNDO HELENfSTICO 

Y en efecto, la planta reticular de las ciudades, tan 
simple y elemental, puede decirse que surgio natu
ralmente donde y cuando fue posible planificar una 
ciudad ex novo, y eso ocurrio en forma generalizada 
por todas las costas de! Mediterraneo, con motivo de 
la asombrosa actividad colonizadora y fundadora 
griega de los siglos IX a VI a.C. El tener que situar un 
gran numero de colonias libres permitio a los grie
gos elegir el emplazamiento mas adecuado para la 
nueva ciudad, previamente concebida y trazada, en 
forma regular. 

Miletos habia sido destruida por los persas en 494 
a.C., y se atribuye a Hippodamus el haber realizado 
el esquema de la reconstruccion de la ciudad con la 
planta que se ha denominado ·hippodamica•, de 
caracter orthogonica. Hippodamus, ademas, como lo 
sefi.alo Aristoteles, disefi.o la planta de PeiraieUs (el 
Pireo) actual puerto de Athenas. Miletos, en todo 
caso, fue ciudad madre o metr6polis de una pleyade 
de colonias, establecidas como ciudades nuevas, con 
motivo de su expansion comercial, en las cuales se 
reprodujo la planta regular reticular u orthogonica. 

Por ello, a Hippodamus se le ha considerado el crea
dor de! urbanismo funcional, lo que ademas, consa
gr6 Aristoteles al exigir que la forma de la ciudad se 
adaptara a normas esteticas, matematicas y filosofi
cas, con una ordenacion razonada de sus elementos, 
de manera que, por ejmplo, las calles debian tener 
una orientacion de acuerdo con el curso de! sol y la 
direccion predominante de los vientos; debiendose 
asegurar la monumentalidad y proporcion de sus 
edificaciones con el todo y sus partes. 

La planta hippodamica de la ciudad, en todo caso, 
se propago a partir de! siglo 1v a.C., convirtiendose 
en la forma general adoptada por las ciudades hele
nisticas de nueva fundacion, tanto en Grecia como 
en las colonias de ultramar, particularmente en Sici
lia y la peninsula italica, donde Agrigento (Akragas) 
y Napoles (Neapolis) todavia conservan vestigios de 
la planta ortogonal. La planta reticular tambien la 
tenian Pompeia, como lo evidencian sus ruinas al 
momento de su destruccion el afi.o 79; Alejandria de 
Egipto, que fue la gran creacion urbana de Alejandro 
Magno, fundada en 331 a.C.; Anti6cheia, en Siria, a 
orillas de! rio Orontes y que junto con Roma, Ale
xandreia y Constantinopla fue una de las mayores 
metropolis de! Mundo antiguo; y las ciudades de! 
desierto erigidas en las rutas comerciales como 
Palmyra y Damask6s. 
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No es de extrafiar, por tanto, que Aristoteles destaca
ra tanto en su Politica, no solo a Hippodamo a quien 
considero coma ·el primero entre los particulares 
que se dedico a investigar sobre la mejor forma de 
gobierno· (libro segundo, capitulo V), sino a la ciu
dad vinculada a la forma de gobierno. Decia: 

·Cuando se quiere averiguar cual es el mejor 
gobierno es preciso determinar ante todo la 
vida preferible; mientras no se conozca esto, 
imposible es precisar lo otro; porque en el 
orden natural de las cosas los mas felices 
seran los mejor gobernados, de acuerdo con 
las circunstancias· (libro septimo, capitulo 0·; 

y concluia sefialando que ·es evidente que la mejor 
forma de gobierno es aquella en que todos pueden 
obrar mejor y vivir felizmente• (libro septimo, capitu
lo II). 

En el libro septimo de la Politica, dedicado a anali
zar la ·felicidad del individuo y del Estado. Constitu
cion del Estado. Sistemas de educacion. El Estado 
perfecta•, Aristoteles dedico varios capitulos al estu
dio de la ciudad, su limite, su emplazamiento, su 
forma y sus edificaciones. 

3. EL TAMANO DE LA CIUDAD 

Despues de estudiar las varias formas de gobierno, 
Aristoteles en el capitulo septimo del libro IV entro a 
considerar las condiciones del Estado ideal o perfec
ta, en el cual, 

·ha de haber cierto numero de ciudadanos, un 
terreno en que vivan, y cosas semejantes. Asi 
coma el tejedor y el constructor de naves, y 
cualquier otro artesano han de disponer de 
material adecuado para su trabajo, el legisla
dor y el politico deben disponer de materiales 
apropiados. 
Entre ellos el primero que necesita el politico 
es la poblacion, considerando cual ha de ser 
el numero y caracter de los ciudadanos; luego 
la extension y caracteristicas del pais. Muchos 
creen que para que un Estado sea feliz ha de 
ser extenso; aunque esten en lo cierto, no tie
nen idea de lo que es un Estado grande y uno 
pequefio, por juzgar el tamafio de la ciudad, 
por el numero de sus habitantes, cuando lo 
que debieren considerar no es su numero, 
sino su potencia. Toda ciudad, coma todo 
individuo, tiene que cumplir una obligacion; 
la que mejor la cumpla sera la mas grande, en 
el mismo sentido que Hipocrates es mas gran-

de coma medico que cualquiera de su misma 
estatura. Aun calculando la grandeza por el 
numero, no podremos incluir en el a todo el 
mundo, porque en las ciudades siempre hay 
multitud de esclavos, domiciliados y foraste
ros; por eso incluiremos solo a los miembros 
del Estado, que forman su parte esencial. El 
numero de los ultimas es prueba de la gran
deza de una ciudad; mas la productora de 
innumerables artesanos y pocos soldados rela
tivamente no puede ser grande, porque no 
hay que confudirla con la poblacion. Ademas, 
la experiencia ensefia que la ciudad muy 
poblada rara vez esta bien regida, mientras las 
reputadas por bien gobernadas contienen 
limitada poblacion. La misma condicion 
obtendremos de argumentar basandonos en 
la razon, pues nadie niega que la ley es orden, 
y la buena ley, buen orden y la inmensa mul
titud no puede ser ordenada; ordenar lo ilimi
tado es obra de divina potencia, de la que 
sirve de lazo al universo. El numero y la mag
nitud constituyen la belleza. El Estado que 
combine la magnitud con el buen orden sera 
necesariamente el mas bello. El tamafio de los 
Estados tiene limite, como lo demas: plantas, 
animales, instrumentos, pues ninguno de 
estos goza de su poder natural cuando es 
excesivamente grande o minusculo, sino que 
pierde su naturaleza, decae; v.g., el navio de 
un palmo no sera navio, tampoco lo sera el 
de los estadios, pudiendo existir uno de cierto 
tamafio, grande o pequefio en exceso, que 
sera navio, pero malo para navegar. Del 
mismo modo, el Estado compuesto de poqui
simos no se basta a si mismo coma debe bas
tarse; cuando esta integrado por excesivo 
numero, aunque se basta a si mismo en lo 
necesario, como debe toda nacion, no sera 
tampoco Estado, por estar incapacitado para 
gobernarse constitucionalmente. Porque, 
iquien seria el general de ta! multitud?, ique 
heraldo podria dejarse oir, de no tener la voz 
de Estentor? 
Un Estado inicia su existencia cuando cuenta 
con suficiente poblacion para su bienestar 
coma colectividad politica, pudiendo ser gran
de aunque excede un poco. Pero coma dije, 
debe haber limite, que nos dara a conocer la 
experiencia. Porque los gobernantes y gober
nados tienen deberes que cumplir; las funcio
nes especiales de! gobernante son ordenar y 
juzgar. Mas si los ciudadanos de un Estado tie
nen que juzgar y distribuir las magistraturas 
de conformidad con el merito, es preciso que 
conozcan tambien el caracter de cada cual, 



pues de ignorarlo se exponen a que la elec
cion y fallos de los tribunales no sean acerta
dos. Cuando la poblacion es muy numerosa 
los cargos se confian al azar, cosa no ventajo
sa. Ademas, en la ciudad de exceso de pobla
cion los forasteros y domiciliados en ella 
adquieren facilmente el derecho de ciudada
nia, por no ser dificil burlar la vigilancia. El 
mejor liinite de poblacion en una ciudad es el 
mayor numero suficiente para las necesidades 
de la vida, que pueda abarcarse de un vistazo. 
Basta sobre el numero de habitantes de una 
ciudad•. 

4. EL EMPLAZAMIENTO DE LA CIUDAD 

Sobre el emplazamiento de la ciudad, Aristoteles 
dedico en el capitulo X de! libro septimo las siguien
tes consideraciones, donde se nota, sin duda la 
influencia de Hipocrates: 

•Ya dije que la ciudad debe tener facil comuni
cacion por mar y tierra, y de ser posible, con 
todos los puntos de su territorio. Referente al 
emplazamiento, mi deseo seria que su situa
cion fuere ventajosa en cuatro aspectos: ante 
todo la salud, cosa necesaria; porque las ciuda
des orientadas al Orto, que reciben los vientos 
subsolanos, son las mas sanas; luego vienen las 
resguardas de los boreales, porque su inviemo 
es templado. El asiento de la ciudad debe tam
bien ser ventajoso para su administracion poli
tica y para la guerra. Para esto ultimo es preci
so que los ciudadanos puedan salir de ella con 
facilidad y que sea inaccesible para los asaltan
tes. Debe abundar en fuentes y manantiales, y, 
de no ser asi, construir grandes dep6sitos para 
la recogida de las aguas pluviales, para que no 
falte agua en caso de asedio. Hay que tener 
cuidado especial en lo tocante a la salud de sus 
habitantes, que dependera principalmente de 
lo salubre de la localidad y de su orientacion, y 
en segundo lugar y de la pureza de sus aguas; 
este segundo punto tiene suma importancia, 
porque los elementos que mas empleamos 
para satisfacer las necesidades de! cuerpo son 
los que mas contribuyen a la salud, y entre 
ellos figuran el agua y el aire. Por eso, en todo 
Estado bien regido, de carecer de agua pura, si 
la calidad de las existentes no fuere igualmente 
buena, la destinada a la mesa se separara de la 
empleada para otros menesteres. 
Respecto de las fortificaciones, varian en 
cuanto a ventaja con las diversas formas de 
gobierno; la acropolis conviene a las monar-

quias y oligarquias, la llanura a la democracia, 
mientras la aristocracia dispondra de varias 
fortalezas. En cuanto a las moradas, se consi
dera mas bello y conveniente que las calles 
sean rectas, como indico Hippodamo; para 
seguridad en la guerra es preferible el modo 
antiguo de edificar, que dificultaba la salida 
de los extranjeros y la entrada de los asaltan
tes. Por eso la ciudad adoptara ambos siste
mas de construccion, siendo posible disponer 
los edificios irregularmente, al modo como los 
labradores plantan las vides, llamado tresboli
llo. No toda la ciudad tendra sus calles rectas, 
sino solo ciertos barrios y distritos, combinan
do la belleza con la seguridad.• 

5. LA PLAZA Y LAS EDIFICACIONES 
PUBLICAS 

Por ultimo, sobre los componentes irnportantes de la 
ciudad, en cuanto a la plaza y a las edificaciones 
publicas, en el capitulo XI de! libro septirno, Arist6-
teles sefialo que debian contar con edificios destina
dos al culto divino: 

·Esos templos ocuparan una eminencia, para 
que se vean desde lejos y den realce a la vir
tud, con torres que dominen las cercanias. A 
sus pies habra una plaza, como la llamada 
Agora de los hombres libres por los Tesalios, 
en la que estara prohibida toda compraventa, 
asi como la entrada a los artesanos labradores 
y otros, de no ser llamados por los magistra
dos. El mejor destino que puede darse a dicha 
plaza es que los adultos practiquen en ella sus 
ejercicios gimnasticos... Tambien habra un 
Agora para los traficantes, distante de la otra, 
en lugar de facil acceso por mar y tierra ... El 
Agora cercana al templo se reservara para el 
asueto, la otra para las necesidades de! comer
cio.• 

6. LA INFLUENCIA DE ARIST6TELES 
EN LA EMPRESA ESPANOLA AMERICANA 

La Politica de Aristoteles fue traducida al latin 
en 1260, cuando Santo Tomas de Aquino tenia trein
ta y seis afi.os, influyendo en su obra De Regimene 
Principum difundida en el siglo xvr, en la cual se 
explicaba que fundar ciudades era bueno, por lo que 
dicha actividad la proponia dentro de! programa 
para el Rey ideal. Esta obra, con sus preceptos Aris
totelicos, influyo directa y profundamente en los tra-
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tadistas espaiioles medievales, como Fray Francese 
Eiximenis, Fray Garcia de Castro Geriz y el Obispo 
Rodrigo Sanchez de Arevalo y a traves de ellos, en 
las Ordenanzas colonizadoras hispanicas para las 
Indias. 

Por ello, los criterios selectivos que se tuvieron a 
mano para la elecci6n de los sitios de emplazamien
to de las ciudades, tan fundamental para el desarro
llo futuro de las fundaciones, no surgieron en Ameri
ca espafiola por simple costumbre, sino que fueron 
el resultado de recomendaciones provenientes de las 
ensefianzas de la antigiiedad. 

Ill. LA CIUDAD ROMANA DE TRAZADO 
REGULAR Y LA INFLUENCIA 
DE VITRUVIUS 

1. LA CIUDAD COLONIAL ROMANA 

En todo caso, los antecedentes de! trazado regular 
de ciudades se pueden ubicar no s6lo en las empre
sas colonizadoras que desarrollaron los griegos, sino 
tambien los romanos, en todo lo que implic6 la cre
aci6n de ciudades nuevas. 

En efecto, en la historia conocida puede decirse que 
la fundaci6n de ciudades, como acto formal, en gene
ral se ha producido como consecuencia de un proce
so de colonizaci6n, luego de la conquista, por un 
imperio, de nuevas tierras. Asi sucedi6, como se dijo, 
con las ciudades griegas fundadas por otras, en Gre
cia, y con las establecidas como colonias fuera de 
Grecia; y asi sucedi6 con las ciudades romanas esta
blecidas tambien como colonias de! Imperio, gene
ralmente fuera de Roma. De resto, las ciudades sur
gieron como asentamientos humanos esponta-neos, 
ubicados en tomo a un centro de poder, religioso o 
politico, y se desarrollaron a traves de un proceso de 
agregaciones sucesivas, sin orden o ratio alguna. Asi 
se formaron casi todas las ciudades medioevales 
europeas, generalmente en torno a un castillo de 
alglin senor feudal o a un centro religioso. La excep
ci6n a este esquema lo constituy6 la fundaci6n de 
ciudades con fines militares de defensa o de consoli
daci6n de Sefiorio sobre territorios ocupados, lo que 
se produjo en plena Edad Media en la vispera de! sur
gimiento de! Estado Modemo, con las denominadas 
Bastides y las nuevas ciudades florentinas. 

En el caso de la ciudad colonial romana, como la 
griega, como se dijo, establecida como producto de 
la conquista y colonizaci6n, siempre tuvo una forma 
regular, reticular, producto de la creaci6n ex nova de 

la misma, con elementos militares derivados de la 
ocupaci6n de nuevos territorios o con fines de 
defensa. 

Hubiera sido totalmente irracional y seria inimagina
ble la fundaci6n de una nueva ciudad, como conse
cuencia de un proceso de colonizaci6n o con fines 
militares, con una forma irregular, similar a la que 
podria tener cualquiera de las ciudades medioevales 
europeas, y cuyo centro, aun en la actualidad, es 
intrincado. Basta pensar en el centro viejo de cual
quier ciudad medioeval europea para comprender 
que esa ciudad no fue ·fundada· sino que surgi6, en 
sus inicios, de un proceso agregativo de la trama 
urbana, nada distinto al que se ha producido con los 
asentamientos espontaneos de los barrios que cir
cundan muchas ciudades latinoamericanas, progresi
vamente consolidados. 

La forma urbana regular en la fundaci6n de ciuda
des, puede decirse entonces que se inici6 con la civi
lizaci6n occidental, y particularmente con Grecia y 
Roma. 

En particular, por la influencia que tuvo la concep
ci6n arquitect6nica de la ciudad colonial romana en 
el Renacimiento, debemos sefialar que la fundaci6n 
de la misma tambien obedeci6 a criterios racionales, 
desarrollados por militares. La ciudad romana creada 
por el imperio nunca surgi6 espontaneamente, sino 
que fue siempre producto de una racional prepara
ci6n y ejecuci6n cuidadosamente desarrolladas, que 
se iniciaba con la consulta que el augur hacia de los 
presagios que iban a presidir la fundaci6n de la 
nueva ciudad. 

En efecto, ante todo se procedia a escoger el sitio, 
que no era cualquiera; pues debia estar cerca de un 
rio con adecuado escurrimiento de aguas y lo sufi
cientemente alto como para no ser inundable. Ade
mas, el lugar debia ser saludable, lo que se determi
naba mediante el examen de! higado de alguna 
liebre o faisan cazados en el area. 

Escogido el lugar, lo primero que se hacia era esta
blecer un castrum o campamento militar donde se 
ubicaban los soldados y esclavos, con foso y cerca 
alrededor, en forma reticular que se hacia mediante 
arado tirado por una yunta de bueyes, y que marca
ba el perimetro de la ciudad. La ceremonia consti
tuia la inauguratio. El campamento siempre se 
encontraba atravesado por dos calles, una de norte a 
sur y otra de este a oeste, que se cruzaban en angu
lo recto en un espacio libre denominado forum en el 
cual se reunian los soldados diariamente para recibir 
6rdenes. En un !ado de! forum se establecia la tien
da de! comandante de la fuerza. Las otras tiendas de 
soldados, esclavos y obreros se establedan en fila, 



en el resto de! castrum. En las meses siguientes, las 
tiendas se iban reemplazando por construcciones 
mas permanentes, generalmente de madera. 

Durante el proceso del primer asentamiento el plan 
de la ciudad se establecia cuidadosamente, y en el, 
el forum constituia el centro de la misma. La calle 
principal que corria de norte a sur se denominaba 
cardo, y la que corria de este a oeste, decumanus. 
Ambas eran dispuestas mas anchas y alargadas, 
ampliandose entonces el area rectangular de! cas
trum hasta llegar a tener 660 por 550 metros, de 
manera que pudiera albergar una poblacion de 
hasta 50.000 personas, cifra que se consideraba ade
cuada para que la ciudad pudiera atender a sus 
pobladores. 

El area de la ciudad se dividia en calles, en una 
forma reticular, de norte a sur, teniendo cada man
zana o bloque, Hamada insulae, una forma cuadrada 
de 25 metros par !ado. Dentro de cada insulae se 
construia sin reglas precisas, abriendose segun las 
edificios que se levantaban, callejones y pasajes no 
necesariamente en reticula. 

La ciudad se rodeaba de una muralla alta, con puer
tas fortificadas para dar salida a las extremos del 
cardo y del decumanus. A todo lo largo de la mura
lla y dentro de ella se dejaba un area de 10 metros 
de ancho Hamada pomeriun, coma limite sagrado de 
la ciudad protegido par las dioses. 

En el area de la ciudad, el plan establecia las zonas 
comunes a todos las residentes, coma el forum, mas 
grande, generalmente equivalente a dos insulae, y 
que servia de centro politico y religioso de la ciu
dad. Se ubicaban fuentes publicas, un area para el 
mercado publico, bafi.os publicos, edificios recrea
cionales coma el teatro y un anfiteatro, y el acue
ducto para transportar el agua hacia la ciudad. 

Los edificios particulares en ningun caso podian 
tener una altura mayor al doble del ancho de la calle 
en el cual se construia, a las efectos de asegurar la 
penetracion de las rayos de sol hasta la calle. Los 
edificios ubicados en las calles principales debian 
siempre tener areas cubiertas en las !ados de las 
calles para el confort y proteccion de las peatones. 

El plan, luego de ser enviado a Roma, se ejecutaba 
cuidadosamente iniciandose la construccion de la 
ciudad con una ceremonia religiosa, en la cual se 
hacia el foso alrededor de la misma mediante arado. 
Una vez ubicado el perimetro urbano las calles se 
marcaban utilizando un instrumento denominado 
groma para asegurar que todas las intersecciones de 
las calles se hicieran en angulo recto. La groma era 
un palo de alga mas de un metro de largo en cuyo 

extrema una cruz con pesos colgados de cada una 
de las cuatro puntas de la misma aseguraba que, al 
estar todos a la misma altura, estaba perpendicular al 
suelo. Los palos de la cruz, asi dispuestos, servian 
para marcar las calles rectas. 

De acuerdo a este sistema racional se construyeron 
todas las ciudades coloniales romanas, tanto en la 
peninsula italica coma en el resto de! mundo. Asi 
puede constatarse, aun en la actualidad, de las pia
nos de Aosta, la antigua Augusta Praetorla, fundada 
por Augustus en el afi.o 25 A.C.; de Turin, tambien 
fundada por Augustus con el nombre de Augusta 
Taurinorum en el afi.o 28 A.C.; de Bologna; de 
Como; de Florencia, de Parma; de Pavia y de Pia
cenza en Italia; de la antigua Calleva Atravatum, Sil
chester, en Britannia; Lutetia, Paris y de Augustoau
num, Autum, en las Galias, y en Africa, de la ciudad 
de Tamugadi, hoy Timgad, fundada en el afi.o 100 
par Traianus, coma un campamento militar. 

En la peninsula iberica, la Hispania del mundo 
romano, compuesta por tres Provincias: Baltica, 
Lusitania y Tarraconensis, entre las siglos n y 1 A.C. 
se establecieron una gran cantidad de colonias roma
nas integradas par las veteranos (emeriti) de las 
legiones romanas y ciudadanos romanos. En total se 
establecieron 34 colonias: ocho antes de Caesar y 
que fueron: Italica, Gracchurris (cerca de Alfaro, 
Logrono), Carteia (proxima a Algeciras), Corduba 
(Cordoba), Valentia (Valencia), Palma (no lejos de 
Palma de Mallorca), Pollentia (junta a la Alcudia de 
Pollensa) y Metellinum (Medellin). Ocha bajo Caesar 
y el primer Triunvirato, y que fueron: Tarraco (Tarra
gona), Asta Regia (cerca de Jerez de la Frontera), 
Hispal (Sevilla), Ucubi (Espejo, Cordoba), Urso 
(Osuna), Emporiae (junta a la colonia griega de 
Emp6rion), Carthago Nova (Cartagena) y Celsa 
(Gelsa, Provincia de Zaragoza). Quince fueron fun
daciones de Augustus y que fueron: Acci (Guadix, 
en la Provincia de Granada), Asido (Medina Sidonia), 
Norba Caesarina (Caceres), Astigi (Ecija), Barcino 
(Barcelona), Caesar Augusta (Zaragoza), Emerita 
Augusta (Merida), Ilici (Eiche), Transducta (Tarifa), 
Libisosa (Lezuza, en Albacete), Pax Julia (Beja, 
Alemtejo), Scalabis (Santarem), Sa/aria (Ubeda la 
Vieja), Iptuci (Prado del Rey, al Norte de Cadiz) y 
Tucci (Martos). Finalmente tres se fundaron entre 
Augustus y las Flavios, que fueron: Dertosa (Torto
sa), Clunia Sulpicia (Corufi.a de! Conde, Burgos) y 
Flaviobriga (Castro Urdiales). 

Muchas de estas ciudades aun existen y conservan 
en el trazado de su centro evidentes testimonios del 
antiguo casco romano. Los ejemplos mas notables 
son Emerita Augusta, actual Merida, fundada el afi.o 
25 a.C.; Norba Caesarina, Caceres; Emporiae, actual 
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Ampurias, Caesar Augusta, actual Zaragoza; Barci
no, actual Barcelona; Lucus Augusti, actual Lugo; 
Asturica Augusta, actual Astorga, y Legio, actual 
Leon. 

2. VITRUVIO Y SU OBRA 

Todo lo que debia saberse sobre arquitectura, cons
truccion y trazado de ciudades en el mundo romano 
se habia recogido en el (mico tratado antiguo sobre 
arquitectura que en la epoca del Renacimiento se 
habia conservado, que era De Architectura de Mar
cus V. Pollio Vitruvius, escrito en tiempos del Empe
rador Augustus, al comienzo de nuestra era. 

El mas viejo manuscrito de esta obra que se conserva 
es del siglo vm, el Horleian 2767 que esta en el 
Museo Britanico de Londres, y la obra fue descubier
ta en la Abadia de Saint-Gall, en 1416, por Proggio 
Bracciolini, quien fue el mas destacado investigador 
arqueologico de Roma a comienzos del siglo xv. 

La obra fue publicada por primera vez en Roma 
en 1486, con ediciones sucesivas en Florencia, 
en 1495; en Venecia en 1497 y con ilustraciones por 
Fragiocondo en 1511. Fue traducido y publicado en 
italiano por Cesare Cesarino en 1521 y luego publi
cado en Venecia, en 1556, por Daniele Barbato, con 
la asistencia de Palladio (1508-1580). En frances fue 
publicado en Paris, en 1547, por Jean Martin; yen 
ese mismo aiio aparecio la edicion de Walter Ryff, 
conocido como Rivius, en aleman, en Nuremberg. 
La traduccion y publicacion en espaiiol por Miguel 
Urrea se realizo en 1582, aun cuando en 1526 ya 
Diego de Sagrego habia publicado el libro Las Medi
das del Romano, que era una discusion de los 6rde
nes de Vitruvio. 

En este tratado de arquitectura romana los hombres 
del Renacimiento encontraron el principio general, 
reiterado cientos de veces, de que la belleza consiste 
en la relacion entre el tamaiio y la forma de todas las 
partes, asi como que nada puede ser aiiadido ni qui
tado, sin destruir la armonia del conjunto. 

En Vitruvio encontraron un detallado analisis de los 
ordenes (ratio) y de SUS proporciones, del modulo y 
del caracter antropometrico de la arquitectura, basa
da en las relaciones metricas del cuerpo humano. 
Vitruvio demostraba que un hombre con sus brazos 
extendidos encajaba perfectamente en un cuadro y 
un circulo, y lo tomaron como prueba de la afinidad 
matematica entre el microcosmos humano y el 
microcosmos mediaeval. Vieron en el circulo, que 
no tenia principio ni fin, un simbolo de Dios; de alli 
la planta circular de las iglesias, y las iglesias circula-

res, en las que la unidad, el equilibria y la uniformi
dad son absolutos. 

Vitruvio tambien habia descrito los pianos absoluta
mente regulares de la casa antigua, pero su influen
cia no se materializo sino a finales del siglo XVI, en 
los pianos simetricos tipo los de Palladio. 

La influencia de Vitruvio fue importantisima en el 
siglo xv, por lo que para 1500, la familiaridad con su 
obra y su interpretacion habian llegado a conver
tirse en un deber ineludible para todo arquitecto. 
Raphael (1483-1520) trabajo en la edicion italiana de 
este autor, y en la edicion de Cesarino se refleja la 
labor dedicada a Vitruvio, por Bramante (1444-1514). 

Los teoricos renacentistas tambien imaginaron su 
ciudad ideal con vias rectas adaptadas a una confi
guracion geometrica y con cada edificio en el sitio 
asignado. Alberti comparaba la ciudad con una gran 
mansion adaptada a las necesidades de sus habitan
tes. Francesco di Giorgio, que escribio despues 
de 1482, explicaba que todas sus partes debian ser 
proporcionadas al conjunto ·del mismo modo que 
los miembros del cuerpo humano•. Pero la mayoria 
de las ciudades italianas habian edificado sus cen
tros de vida comunal entre los siglos XII y XIn, por lo 
que las ideas sobre la ciudad no se materializaron en 
la organizacion de las ciudades medioevales, salvo 
en cuanto a las edificaciones y los palacios, y en 
cuanto a las nuevas ciudades. 

En realidad, fueron hechos aislados los portales de 
la Plaza de San Marco en Venecia (1496), el diseiio 
de! centro de Vigevano cerca de Milan (1475-1483), 
la construccion de nuevas calles rectas en Roma (via 
Giulia), o la organizacion simetrica de la Piazza de 
Santa Annunziata en Florencia (1516). La construc
cion planificada de centros urbanos, salvo las esta
blecidas con fines militares en el medioevo, no 
comenzo en Europa sino a fines del siglo XVI; y ya 
para esa fecha todos los centros urbanos principales 
de America Latina se habian fundado, construido y 
diseiiado, basados en los ideates renacentistas de 
simetria y regularidad, de formas geometricas, de 
claridad y articulacion. 

En todo caso, fue a partir del reinado de Fernando e 
Isabel, que la influencia de los arquitectos renacentis
tas italianos fue determinante, no solo en las nuevas 
edificaciones, decoraciones y estilos que se desarro
llaron, como el isabelino y plateresco, sino en la con
cepcion de la ciudad ordenada y regular que los rena
centistas italianos habian idealizado de los antiguos. 

La ciudad ordenada, es decir, la ciudad concebida 
racionalmente con formas lineales geometricas que 
encuentra su expresion mas acabada en America 



Hispana, sin duda, puede considerarse como el pro
ducto m:is notable de la arquitectura renacentista en 
relaci6n a la ciudad. Y el Renacimiento en la arqui
tectura, como se dijo, se produjo por el descubri
miento de Vitruvio. Por tanto, la ciudad ordenada 
latinoamericana encuentra la fuente inspiradora de 
su concepci6n y forma en la obra de Vitruvio, De 
Architectura, mejor conocida como los Diez Libras 
de la Arquitectura. 

En efecto, Marcus V. Pollio Vitruvius fue un ingenie
ro militar que vivi6 en el siglo precedente a la era 
cristiana, habiendo servido en la Galia y en Hispania 
bajo el comando de Cesar. Una vez retirado escribi6 
su Tratado, dedicado a Augusto, siendo como se dijo, 
la (mica obra de arquitectura de la antigiiedad que ha 
llegado a nuestros dias. Se trata de una obra (mica 
que describe la arquitectura romana sometida a pre
cisas reglas y que se desarroll6 y consolid6 en vida 
del autor. Vitruvio fue entonces testigo del desarrollo 
del objeto de su obra. 

Despues de su muerte, en el afio 26 despues de Cris
to, la obra de Vitruvio fue olvidada y relegada hasta 
el siglo XVI. Con su descubrimiento, como se dijo, se 
produj6 el Renacimiento en la arquitectura. 

De Architectura recoge en 10 libros todo el conoci
miento antiguo, griego y romano, que podia haber 
sobre la arquitectura. El libro primero es una exposi
ci6n sobre los fines y los medios de la arquitectura 
romana. El libro segundo se refiere al ingeniero y a 
los materiales de construcci6n. Los libros tercero y 
cuarto est:in destinados al estudio de las cuatro 
6rdenes de colurnnas (d6rico, j6nico, corintio y tos
cano). El libro quinto est:i destinado a la arquitectura 
civil, en particular a los edificios publicos; el libro 
sexto estudia y describe la vivienda, tanto urbana 
como rural, del ciudadano romano, y el libro septi
mo trata de la tecnica de construcci6n de los edifi
cios. El libro octavo es a la vez un curso de hidr:iuli
ca y un tratado de higiene de las aguas; el libro 
novena est:i destinado a la medici6n del tiempo, y el 
libro decimo es un libro de mec:inica o de las m:iqui
nas de construcci6n, tanto civil como militar. 

3. LA CIUDAD ORDENADA EN LA OBRA 
DEVITRUVIO 

Es en el libro primero de esta extraordinaria obra 
donde la ciudad ordenada encuentra su ratio. Este 
libro primero est:i dividido en X capitulos, algunos 
de los cuales son de extraordinaria importancia para 
la concepci6n de la ciudad latinoamericana y la 
orientaci6n del proceso de poblamiento. El capitulo 

primero (De Architectis istituendis) se refiere a la 
educaci6n de los arquitectos, y en particular al con
junto de elementos de todas las ciencias que el 
arquitecto debe saber y que debe adquirir por la 
pr:ictica y la teoria geogr:ifica (para levantar el terre
no y disefiar la obra), aritmetica (para calcular a 
economia del proyecto), higiene (para el urbanis
mo), la mec:inica y la astrologia, la literatura (para 
la presentaci6n del proyecto), la filosofia (para el 
honor y la dignidad de la profesi6n de arquitecto), 
la musica (util en la construcci6n de los teatros) y 
para terminar, la jurisprudencia y las costumbres del 
lugar. 

En su libro, Vitruvio recogi6 los principios funda
mentales para la fundaci6n de ciudades, como re
gian en Roma, y que, en cuanto coinciden con los 
principios establecidos en las instrucciones dadas a 
los pobladores en la colonizaci6n espafiola en Ame
rica, se destacan los siguientes: 

A. Sohre la eleccion de los sitios 

Vitruvio insisti6 en el capitulo VII del Libro primero, 
dedicado a ·De la inspecci6n de los higados de los 
animates para reconocer la calidad del aire., sobre la 
necesidad de volver a los metodos de la antigiiedad, 
particularmente descritos por los griegos, respecto de 
la elecci6n de los sitios para ubicar las ciudades, par
tiendo del principio de que ·cuando se va a construir 
una ciudad, lo primero que es necesario hacer, es 
escoger un sitio sano•, particularmente •templado·. 

Para ello, Vitruvio aprobaba los usos de los antiguos: 

·que consistian en hacer un sacrificio en los 
lugares donde querian construir o acampar: 
escogian como victimas, animates que mora
ban de ordinario en esos lugares, y examina
ban sus higados, si despues de haber exami
nado varios de ellos, encontraban que 
algunos estaban lividos y corrompidos, si juz
gaban que ello era el efecto de alguna enfer
medad particular, pues los otros se conserva
ban sanos y enteros como consecuencia de 
buenas aguas y pastos, entonces establecian 
sus ciudades; si al contrario, encontraban que 
los higados de los animates eran generalmen
te anormales, concluian que el de los hom
bres estarian iguales, y que las aguas y pastos 
no podian ser buenos en ese pais; y abando
naban incontinente, pues no apreciaban tanto 
otra cosa, que lo que podia contribuir al man
tenimiento de la salud·. 
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B. Sohre la situaci6n de los lugares 

En cuanto al emplazamiento de los sitios a elegir 
para la fundaci6n de ciudades, conforme a las prue
bas antes seftaladas, Vitruvio recomendaba tener en 
cuenta, en el mismo capitulo VII del libro primero 
de su Obra, los siguientes principios generates, para 
que el sitio fuese sano o saludable: 

·debe ser alto, ni nublado ni helado, y en un 
clima ni caliente ni frio, sino temperado; y 
ademas, sin pantanos en los alrededores. 
Y cuando la brisa de la maftana sople hacia el 
pueblo al amanecer si traen consigo nieblas 
de los pantanos y, mezclados con estas, el 
aliento envenenado de las criaturas de los 
pantanos a ser respirado por los habitantes, 
entonces el sitio sera insalubre. 
De nuevo, si el pueblo esta en la costa con 
exposici6n hacia el Sur o el Oeste, no sera 
saludable porque en el verano el cielo del Sur 
es muy caliente en el amanecer y es bravo al 
medioda, en tanto que la exposici6n hacia el 
Oeste se hace calurosa despues del amane
cer, es caliente al mediodia, y en la noche es 
helada. 
Esas variaciones en calor y las heladas subse
cuentes son daftinas para las personas que 
viven en esos sitios•. 

C. Sohre el ahastecimiento de la ciudad 

Vitruvio indicaba, ademas, en el capitulo VIII (·De 
las fundaciones de los muros y de las instalaciones 
de las torres·) del libro primero, para la escogencia 
del sitio de la ciudad, que: 

·Una vez que se haya asegurado la salubridad 
del lugar, donde debe fundarse la ciudad, 
debe procederse a trabajar en las fundaciones 
de las torres y de los muros, de acuerdo con 
el conocimiento que se tenga de la pureza de 
su aire, de la abundancia de los frutos y que 
crecen en los paises de los alrededores y de la 
facilidad de los caminos, los rios y los puertos 
de mar que existan para traer todas las cosas 
necesarias·. 

D. Sohre la direcci6n de las calles 

En el capitulo IX (·Del reparto de las obras en el 
interior de los muros y de la disposici6n para que las 
rafagas daftinas de los vientos sea evitadas·) del libro 
primero, Vitruvio estableci6 los siguientes principios 
respecto de la forma de disposici6n y direcci6n de 
las calles: 

·Concluida la construcci6n de los muros de la 
ciudad, debe trazarse el emplazamiento de las 
casas y establecerse el alineamiento de las 
grandes y pequeftas calles, segun el aspecto 
mas ventajoso del cielo. Debe evitarse ante 
todo, que los vientos habituates se enfilen 
directamente en las calles, porque son siem
pre daftinos, sea por el frio que hiere, por el 
calor que corrompe, o por la humedad que 
afecta la salud. 
En consecuencia, deben tenerse cuidadosa
mente en cuenta estos inconvenientes, con el 
fin de no caer, como ha sucedido en muchas 
ciudades, ... en las cuales los edificios son 
hellos y magnificos, pero dispuestos en forma 
poco prudente; ya que en estas ciudades, el 
viento del mediodia (sur) genera fiebres, el 
que sopla entre el poniente y el septentrion 
(norte) hace toser; y el del septentrion, que 
cura estos males, es tan frio, que es imposible 
quedarse en las call es cuando sop la ... •. 

Seiialaba, mas adelante, en el mismo capitulo IX del 
libro primero, que: 

·Es necesario en consecuencia, trazar los ali
neamientos de las calles entre dos cuartos 
para no ser incomodado por la violencia de 
los vientos; ya que si estos recorren las calles 
directamente, no habra duda de su impetuosi
dad, que siendo tan grande al aire libre y 
abierto, aumentaria mucho estando encerra
dos en calles estrechas. 
Por ello, las calles deben disponerse de tal 
forma que [os Vientos, dando contra [os angu
[os que ellas formen, se rompen y dispersan•. 

E. Sohre la plaza 

En el capitulo VIII del libro primero, Vitruvio formu-
16 un conjunto de principios en relaci6n al forum o 
plaza: 

a) PROPORCION 

En relaci6n a la proporci6n de la plaza, en el capitu
lo I (·De la plaza publica y de las basilicas·) del libro 
quinto Vitruvio deda: 

·La grandeza de estas plazas publicas debe ser 
proporcional a la poblaci6n, de manera que 
no sean muy pequeiias si muchas personas 
alli van, ni que sean demasiado vastas, si la 
ciudad no esta suficientemente poblada. Para 
establecer el largo de la plaza, debe dividirse 
el largo en tres partes, y tomar dos (para el 



ancho); de esta manera, la forma sera larga, y 
esta disposicion sera mucho mas comoda para 
los espectaculos•. 

b) FoRMA 

Sohre la forma de la plaza en el capitulo VIII de! 
libro primero, Vitruvio sefialaba que: 

·La figura de una plaza no debe ser ni cuadra
da ni compuesta de angulos demasiado avan
zados, sino que simplemente debe hacer un 
cerco, con el fin de que se pueda ver el ene
migo desde varios puntos; los angulos avan
zados no son en absoluto propios para la 
defensa, y son mas favorables a los que sitian 
que a los sitiados•. 

Agregaba, ademas, en el capitulo I de! libro quinto 
que: 

·La plaza publica en los griegos, es cuadrada, 
y rodeada de dobles y amplios porticos con 
columnas pegadas unas a otras, que sustentan 
arcadas de piedra o marmol con galerias en lo 
alto; pero ello no se practica en esa forma en 
las ciudades de Italia, debido a la vieja cos
tumbre de hacer ver al pueblo en la plaza los 
combates de los gladiadores ... •. 

c) UB!CACI6N DE LA PLAZA 

En el capitulo X (·De la escogencia de los emplaza
mientos para el uso comun de la poblacion•) de! 
libro primero, Vitruvio indicaba sobre la ubicacion 
de la plaza que: 

·Si la ciudad esta al horde de! mar, es necesa
rio que la plaza publica este cerca de! puerto, 
por tanto que si la ciudad esta alejada de! mar, 
la plaza debera estar en el centro•. 

d) Los EDIFICIOS EN TORNO A LA PLAZA 

Sohre los templos Vitruvio sefialaba en el mismo 
capitulo X de! libro primero que aquellos correspon
dientes a los dioses titulares bajo cuya proteccion 
especial se erigia la ciudad, a Jupiter, Juno y Miner
va, debian estar en el punto mas elevado de manera 
que de alli pueda verse la mayor parte de las mura
llas de la ciudad. 

La tesoreria, la prision y la Casa de! Senado debian 
estar adjuntas al forum, pero de forma ta! que sus 
dimensiones fueran proporcionadas a las de! 
forum. 

IV. DA RE AEDIFICATORIA DE ALBERTI 
Y SU INFLUENCIA EN EL RENACIMIENTO 

1. LEON BATTISTA ALBERTI Y SU OBRA 

El mismo afio de 1486, en el que se publico en Roma 
el Tratado de Vitruvio, De Arcbitectura, tambien se 
publico el libro de Leon Battista Alberti (1404-1472), 
Da Re Aedi.ficatoria. 

Entre la preparacion de una y otra obra habia un 
milenio y medio de separacion, pero ambas tendrian 
una repercusion fundamental en el Renacimiento. El 
libro de Alberti fue escrito en latin y solo fue traduci
do al italiano por Cosino Bartoli en 1550, afio en el 
cual se publico con comentarios de Daniele Barbaro. 
Al frances lo tradujo, en 1546, el mismo traductor de 
Vitruvius, Jean Martin, yen 1582, Alonso Gomez 
publico la traduccion en espafiol en Madrid. 

Se trataba, en todo caso, de! primer libro sobre 
arquitectura que se escribia desde la antigiiedad, 
destinado menos a indicar como se habian hecho las 
cosas en el mundo helenistico y romano, como lo 
hizo Vitruvio, y mas bien a sefialar como debia cons
truirse en el futuro. 

Cuando escribio su obra a mitades de! siglo xv, 
Alberti, al contrario de Vitruvio, no habia construi
do casi nada, pero su interes en las matematicas, en 
lo que era mas conocido que como literato, lo habi
an llevado incluso a conocer al matematico, inge
niero, geografo y fisico Paolo dal Pozzo Toscanelli, 
al mismo al que se atribuye el mapa que guio a 
Colon en su empresa descubridora. Fue un estudio
so y escritor reputado, habiendo tenido como com
pafiero y amigo en la Universidad de Padua a Tom
maso Perentucelli de Sarzona, quien luego seria 
electo Papa, como Nicolas V, el Papa humanista. 
Fue este el que lo conecto con los destacados pre
lados de! entorno papal, al punto de queen 1432 
ya era miembro de! Colegio de Abreviadores Ponti
ficios, una agenda diplomatica donde se escribian 
y editaban los documentos papales para su publi
cacion. Hizo carrera en el gobierno de la Iglesia en 
Florencia e incluso puede hasta haber sido ordena
do. En Roma comenzo un trabajo de dibujo y des
cripcion de los monumentos de la ciudad, y comen
zo uno de los libros que le dio posicion perma
nente en la historia de la sociologia y literatura, 
sobre la familia. En 1447, electo Papa Pareuntucelli, 
volvio a Romay alli le presento en 1450 una ver
sion de su tratado arquitectonico. El libro, como se 
dijo, solo se publico catorce afios despues de su 
muerte (1472). 
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La intluencia de! libro de Alberti fue inmediata, estan
do dividido, al igual que el Tratado de Vitruvio, en 
diez libros dedicados cada uno a diversos aspectos, 
asi: el primero, sobre los lineamientos; el segundo, 
sobre los materiales; el tercero, sobre la construcci6n; 
el cuarto, sobre los trabajos publicos; el quinto, sobre 
los trabajos de los individuos; el sexto, sobre los oma
mentos; el septimo, sobre el omamento para los edifi
cios sagrados; el octavo, sobre el omamento para los 
edificios publicos; el novena, sobre el omamento para 
los edificios privados, y el decimo, sobre la restaura
ci6n de los edificios. 

2. LA CIUDAD ORDENADA EN LA OBRA 
DE ALBERTI 

A la ciudad, Alberti, como Vitruvio, dedic6 muchas 
de sus reflexiones en su Tratado, sefialando, en 
general que: 

·Todos confian en la ciudad yen los servicios 
publicos que contiene, si concluimos correc
tamente, de lo que dicen los filosofos, las ciu
dades deben su origen y su existencia para 
permitir a sus habitantes gozar de una vida 
pacifica, libre de todo posible inconveniente y 
dafio, por lo que con seguridad, deben darse 
las mas importantes consideraciones al empla
zamiento, el sitio y el trazado de la ciudad· 
(libro cuarto, 2). 

Luego, en otra parte de la obra sefial6: 

·El principal omamento para una ciudad esta 
en su emplazamiento, su situaci6n, composi
ci6n y arreglo de sus calles, plazas y trabajos 
individuales: cada uno debe ser cuidadosa
mente planificado y distribuido de acuerdo 
con el uso, importancia y conveniencia. Por
que sin orden nada c6modo, gracioso o noble 
puede haber· (libro septimo, 1). 

Ademas, como lo destacaba en el libro sexto, 2, al 
distinguir la belleza de! omamento: 

·Belleza es la armonia razonada de todas las 
partes de un cuerpo, de manera que nada 
puede afiadirse, quitarse o alterarse sino para 
lo peor•. 

De ello concluia sefialando que la belleza es una 
propiedad inherente a las cosas; en cambio el oma
mento, en lugar de ser inherente, tiene el caracter de 
lo agregado o adicional, de manera que con el oma
mento se puede pintar o enmascarar algo feo, o 
mejorar o pulir lo atractivo, de manera que lo desa-

gradable sea menos ofensivo y lo placentero mas 
delicioso (libro sexto, 2). 

El orden, por supuesto, esta en la base de los escri
tos de Alberti y de todo el Renacimiento, que apli
cado a la ciudad, dio origen, como en Vitruvio, a 
multiples reglas sobre la misma, sefialando seis prin
cipios de base para edificar: regio, areae, partitio 
(plan), paries (muros), tectum (techos) y apertiones 
(ventanas). 

A. El sitio o regio 

Sohre la localizaci6n de la ciudad, Alberti destac6 el 
enfasis que los antiguos daban a la misma, para 

·asegurar que no tuviera (de ser posible) nada 
dafiino y que estuviera acompafiada con todas 
las facilidades. Sohre todo, tomaron gran cui
dado para evitar un clima que pudiera ser 
desagradable y nocivo; era una precauci6n 
muy prudente, incluso, indispensable. Porque 
si bien no hay duda que cualquier defecto de 
la tierra o de! agua puede ser remediado por 
la destreza e ingeniosidad, ninguna maquina 
de la mente o de las manos podria mejorar 
apreciablemente el clima ... • (libro primero, 3). 

En el libro primero, Alberti hizo extensos comenta
rios sobre el aire, el agua y los lugares, como lo hizo 
Vitruvio, lo que sin duda estuvo inspirado por Aris
t6teles y sobre todo por Hip6crates (430 a.C.), quien 
dedic6 a ello un estudio de gran importancia titula
do Del aire, del agua y de los lugares, con observa
ciones sobre las aguas y los vientos, la naturaleza 
de! suelo y la exposici6n y soleamiento de los lu
gares. 

En esta forma, Alberti recomendaba para ubicar la 
ciudad, poner especial atenci6n en relaci6n al sol y 
al viento; a los aires pestilentes y las nieblas excesi
vas; a los sitios en costa de mar, de manera que la 
ciudad no estuviera en costas mirando al sur, dado 
el reflejo de los rayos de! sol (libro primero, 3); a la 
ubicaci6n de la ciudad ni en sitios muy altos ni muy 
bajos, mas bien pianos, con facilidades de acceso, 
con clima moderado y relativamente humedo (iibro 
primero, 4); a las bondades de buen aire y agua 
(libro primero, 5), de manera de evitar tanto regio
nes azotadas por tormentas y cambios de tempera
tura, como la ubicaci6n de la ciudad en el pie de 
monte de montafias situadas al oeste, por conside
rarlo insalubre dada la exposici6n a subitas exhala
ciones noctumas y oscuridad extrema (libro prime
ro, 5). 



Por supuesto, para la eleccion de los sitios, Alberti 
recordaba tambien la antigua costumbre, 

·que se podia llevar atras hasta Demetrius, de 
inspecionar el color y las condiciones del 
higado del ganado que pastara en el sitio 
cuando se fuera a fundar un pueblo o una ciu
dad· (libro primero, 6). 

Todos estos principios, expuestos en general, los 
preciso en relacion a la ciudad en si misma, en el 
libro cuarto, 2, indicando lo siguiente: 

·Estos son los requerimientos que tenemos que 
sefi.alar para nuestra ciudad: no debe sufrir de 
ninguna de las desventajas sefi.aladas en el pri
mer libro, ni debe faltar nada por razones de 
economia; su territorio debe ser saludable, 
extenso y variado en su terreno; debe ser agra
dable, fertil, naturalmente fortificado, bien 
abastecido y Ueno de frutas y abundantes cur
sos de agua. Debe haber rios, lagos y acceso 
conveniente desde el mar para permitir la 
importacion de bienes en caso de carestia o la 
exportacion de cualquier exceso ... 
Adicionalmente, la ciudad debe estar ubicada 
en la mitad del territorio, desde donde se 
extienda la vista hasta sus fronteras, de mane
ra que pueda leerse la situacion y estar listos 
para intervenir de inmediato de ser necesa
rio ... Es particularmente importante determi
nar si se debe localizar la ciudad en sitio 
abierto, en la costa, o en la montafi.a: cada 
caso tiene sus ventajas y desventajas ... • 
·Este sin embargo, es un consejo: hagase todo 
el esfuerzo de asegurar que, sea donde fuere 
localizada la ciudad, goce de los beneficios de 
cada tipo de terreno, y ninguna de sus desven
tajas. Preferiria localizar la ciudad en lugar 
piano cuando se construya en las montafi.as, o 
en un monte alto cuando se haga en la llanu
ra. Pero si no hay suficiente variedad para per
mitir una escogencia ideal, asi es que deben 
satisfacerse los requerimientos esenciales: una 
ciudad en llanura no debe estar cerca de la 
costa de mar, ni la que este en las montafi.as, 
muy lejos de ella• (libro cuarto, 2). 

B. El areae para edificar 

Una vez escogida una region sana y agradable, se 
debia ubicar el area donde habria de edificarse, para 
lo cual recomendaba seguir los mismos principios 
para ubicar la regio, pues el areae, era una parte 
seleccionada de un mas amplio territorio (libro pri
mero, 7). 

En particular, sobre el areae, Alberti hacia enfasis en 
los elementos envueltos en su establecirniento, entre 
ellos las lineas, de manera que todo trazado debia 
hacerse: 

·con lineas y ingulos: las lineas determinan el 
perimetro extemo, que encierra toda la exten
sion de! area. Cualquier parte de la superficie 
dentro de este perimetro que esta contenida 
entre dos lineas que se cruzan, es llamado 
angulo. Cuando dos lineas se entrecruzan, 
cuatro angulos se forman; y si cualquiera de 
ellos es igual a los otros tres, se llamaran 
ingulos rectos ... • (libro primero, 7). 

Las areae, de acuerdo a Alberti, podian ser poligona
les o curvas, siendo las poligonales las que se descri
ben enteramente mediante lineas rectas o con una 
mezcla de rectas y curvas, concluyendo su recomen
dacion de que los •angulos rectos son lo mas utiles., 
recomendando que: 

·los angulos deben posisionarse en contra de 
la presion de las rocas o de la direccion de los 
vientos y aguas violentas, de manera que se 
puedan dividir y disipar las rafagas destructi
vas cuando golpeen• Oibro primero, 8). 

C. La partitio para edificar 

La ciudad, como la edificacion, esta compuesta de 
partes, mediante las cuales esta articulada. La com
particion, por tanto, para Alberti: 

·integra cada parte por la composicion de todas 
las lineas y angulos, en un trabajo armonioso 
que respeta la utilidad, dignidad y delicia. Si 
(como lo mantienen los filosofos), la ciudad es 
como una gran casa, y la casa es, por su parte, 
como una pequefi.a ciudad, tno podrian las 
varias partes de la casa -atria, comedor, porti
co, y otras- considerarse como edificios en 
miniatura?• (libro primero, 9). 

En particular, refiriendose a la ciudad, Alberti sefi.ala
ba que la distribucion de las partes en la misma 
variaba segun su localizacion, pero, en todo caso, 
sefi.alaba que: 

·la ciudad debe planificarse no solo con vista 
a vivienda y otros edificios esenciales, sino 
que tiene que proveer areas placenteras y 
espacios abiertos dispuestos como omamento 
y para recreacion, lejos de los centros de los 
negocios citadinos, como para carreras de 
caballos, jardines, ambulatorios, piscinas y asi 
otros· (libro cuarto, 3). 
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D. Las calles y las plazas 

Sobre las calles de la ciudad, Alberti recomendaba 
que cuando llegaban a la misma debian ser rectas y 
anchas, aun cuando no debian dar directamente a 
las puertas. Dentro de la propia ciudad, consideraba 
mejor: 

·que las calles no sean rectas, sino gentilmen
te ondulantes como un rio que baiia ahora 
aqui, ahora alli, de una orilla a la otra· (libro 
cuarto, 5). 

En otro libro de su obra, Alberti (libro octavo) hizo 
amplias referencias a las calles de las ciudades, de 
caracter monumental, las cuales debian estar elegan
temente alineadas con porticos, de iguales li-neas, 
siendo las mas importantes las que daban a los 
puentes, esquinas, fora y edificios feriales. Conside
raba al forum como un cruce de calles agrandado, 
de manera que 

·el cruce de calles y el fornm solo difieren en 
tamafio. De hecho el cruce de calles es un 
fornm pequefio· (libro octavo, 6). 

En cuanto a las plazas, en particular, Alberti seiialo 
que: 

·La plaza puede servir de sitio de mercado 
para monedas y vegetales, para ganado o 
madera; cada tipo de plaza debe estar situada 
en su propio lugar dentro de la ciudad, y debe 
tener su propio omamento. 
Los griegos hicieron sus plazas cuadradas; y 
las rodearon con dobles porticos generosos, 
adomados con columnas y piedras; constru
yendo una galeria en el piso superior. Aqui, 
en Italia, nuestras plazas tienen un ancho de 
2/3 el largo; y en vista de que tradicionalmen
te han sido el sitio de espectaculos de gladia
dores, las columnas de sus porticos estan mas 
separadas ... • 
·En la actualidad preferimos construir el area 
de! fornm como un doble cuadrado ... • (libro 
octavo, 6). 

3. EL SIGNIFICADO 
DE DA RE AEDIFICA TOR/A 

Alberti, como se dijo, con su obra Da Re Aedificato
ria, elaboro la primera obra de arquitectura de! 
Mundo Modemo, siendo el producto mas acabado 
en la materia de! Renacimiento. Sin duda, detras de 
esta Obra estaba la de Vitruvio, cuya estructura en 
diez libros imito. Sin embargo, con vision de futuro 

mas que de! pasado, la obra de Alberti ejercio una 
influencia determinante en todos los artistas que le 
siguieron, siendo la gran figura de la arquitectura 
renacentista. Su obra, sin duda, igual que la de Vitru
vio, tuvo una influencia decisiva en la concepcion 
de la ciudad hispanoamericana. 

En efecto, basta leer y releer las Instrucciones de 
poblamiento que desde 1513 hasta 1573 se fueron 
dando a los Adelantados, y que se recogieron en las 
Ordenanzas de Descubrimiento y Poblacion de Feli
pe II de ese afio, para darse cuenta la notable 
influencia que los escritos de Alberti y Vitruvio y, a 
traves de ellos, de Hipocrates y Aristoteles tuvieron 
en la redaccion de esos textos. 

Por lo que se refiere a la arquitectura y a la influencia 
de Vitruvio y Alberti, en todo caso, para cuando se 
publica la Recopilaci6n de Leyes de los Reynos de 
lndias por Carlos II en 1680, la Academia de Arqui
tectura de Paris, el 14 de febrero de 1672 habia seiia
lado al haberse sometido a deliberacion cual era la 
autoridad de Vitruvio y que sentimientos debia tener
se sobre su doctrina, todos los Academicos fueron de 
la opinion de que se le debia considerar como el pri
mer y mas destacado de todos los arquitectos, y que 
debia tener la principal autoridad entre todos ellos, 
por lo que su doctrina, admirable en general, debia 
ser seguida sin separaciones. La misma Academia de 
Paris, meses mas tarde (17-3-1672) seiialo que des
pues de Vitruvio, Alberti era el que mas doctamente 
habia escrito sobre Arquitectura. 

Esas obras, sin duda, penetraron en las Cortes espa
iiolas y permitieron que la gran empresa de! pobla
miento de Hispanoamerica se hubiese hecho de 
manera ordenada, con instrucciones precisas confor
me a la simetria y racionalidad que enseiiaban. 

V. LA FORMA URBANA MEDIEVAL 
RETICULAR 

Por otra parte, entre los antecedentes de la forma 
urbana reticular, deben destacarse todas aquellas ciu
dades establecidas en los siglos XIII y XIV con criterio 
de ocupacion politica o militar de! territorio, que fue
ron caracteristicas de la Alta Edad Media. Entre ellas 
se destacan las ubicadas en lo que hoy es Francia, 
que es la que corresponde a las denominadas basti
des, y las ciudades florentinas de la Toscana italiana. 

En efecto, los mas importantes ejemplos de pueblos
fortificaciones se encuentran ubicados en el suroes
te de Francia, entre el Massif Central y los Pirineos, 
en los siguientes 14 departamentos: Ariege, Aude, 



Avryron, Dordogne, Haute-Garonne, Gers, Gironde, 
Landes, Lot, Lot-et-Garonne, Hautes Pyrenees, Tam, 
Tam-et-Garonne y Pyrenees-At/antiques. Fueron 
fundados y planificados por autoridades reales y 
sefioriales en un periodo de ciento cincuenta afios 
entre los siglos xm y xiv, comenzando en 1222 con 
la fundacion de Cordes y terminando en 1373 con la 
fundacion de Labastide d'Anjou. 

El origen de las bastides tuvo motivaciones diversas: 
por una parte, de tipo economico para el desarrollo 
de tierras no cultivadas; por la otra, de tipo politico, 
como presion de la autoridad real sobre los sefiores 
feudales, para debilitar su poderio, y, finalmente, de 
tipo militar, como consecuencia de los conflictos 
entre los reyes de Inglaterra y Francia. Por ello, 
muchas de estas bastides, fueron fundadas por los 
ingleses. 

El fenomeno urbano de las bastides, sin embargo, no 
es exclusivo del territorio frances, sino que fue un 
mecanismo de colonizacion del territorio, de caracter 
militar y de expansion comercial que en los mismos 
siglos XIII y XIV se desarrollo en toda Europa. 

En todo caso, el fenomeno de las bastides reviste 
caracteristicas de originalidad en la forma urbana, que 
deben destacarse. Ante todo, la tipica forma de las bas
tides responde a un trazado regular de su trama urba
na, con calles paralelas, dividida en lotes o parcelas 
claramente definidas y rodeadas de murallas. 

El area de estas parcelas se estipulaba generalmente 
en los acuerdos firmados entre el fundador, por 
ejemplo, el rey y el sefior local (contrats de parea
ge), o en la carta que definia la organizacion de la 
municipalidad y los privilegios otorgados a los habi
tantes (cbarte des coutumes). 

En todas las bastides siempre existio una plaza publi
ca, que ocupaba la mas importante posicion de la 
localidad en el centro de la misma, con una forma 
regular equivalente a una parcela o cuadra y rodeada 
de edificaciones montadas sobre arcadas cubiertas. El 
sitio tenia, ademas, caracter de plaza de mercado. 

La dimension de la plaza era el elemento central que 
servia para el disefio de la traza urbana regular, pues 
determinaba la proporsion de las otras cuadras o 
parcelas dentro de las murallas. En la plaza, las calles 
principales se cruzaban en angulo recto, dos en cada 
esquina de la plaza, formando un trazado reticular, 
complementado por otras calles menos importantes 
denominadas carrryrous. 

El mercado, cubierto generalmente, se ubicaba en el 
centro de la plaza o en uno de sus !ados, en propor
cion a las dimensiones de la misma, y la iglesia gene-

ralmente esta ubicada en la cuadra o parcela de casas 
situadas en el !ado opuesto al sitio del mercado. 

Entre las mas importantes bastides que se conservan 
casi intactas en la actualidad, estan las siguientes: 

Saint-Felix-Lauragais (Haute Garonne), fundada por 
Eustache de Beaumarchais, encargado de los bienes 
territoriales de! Rey de Francia (1272-1294) como 
consecuencia de la muerte de Alphonse de Poitiers, 
Conde de Toulouse y hermano de Luis IX, Rey de 
Francia (1271). Damme (Dordogne), fundada en 
1281 por Philippe III de Hardi (o el Calvo) como 
defensa contra las fuerzas inglesas que controlaban 
Guyenne. Labastide d'Armagnac (Landes), fundada 
en 1291 por el Conde Bernard d'Armagnac y el Rey 
Eduardo I de Inglaterra. Monpazier (Dordogne), fun
dada en 1284 por Jean de Grailly, encargado de los 
bienes territoriales del Rey Eduardo I de Inglaterra. 
Con anterioridad a esas fechas y establecidas en 
1255 por Alphonse de Poitiers, se destacan Saint
Foyle-Grand (Dordogne) y Montreal (Gers). Tambien 
debe mencionarse a Grenade-Sur-Garonne que pre
senta un piano casi cuadricular. 

En relacion a Monpazier, como todas las bastides 
establecidas por los reyes de Inglaterra y Francia, su 
fundacion tenia por objeto asegurar las reclamacio
nes territoriales mutuas entre dichos reyes, asi como 
en relacion con los sefiores feudales locales. En esta 
forma, Eduardo I de Inglaterra decidio establecerse 
firmemente en la frontera norte de sus territorios en 
Guyenne, particularmente en los bosques pianos 
situados entre Dropt y la Dordogne. Con ta! fin asu
mio la construccion de las bastides de Molieres y 
Monpazier, las cuales junto con Beaumont, fundada 
en 1272, formaron un sistema de defensa, que domi
naban los caminos de Perigord a los Angenais. 

Otras bastides que se conservan en la actualidad 
como patrimonio cultural en Francia son en la Aqui
tania: Villefrancbe-de-Perigord y Villefrancbe-de
Concbat (Dordogne); Hastingues (Landes) y Caude
Coste (Lot-et-Garonne). 

Ademas, esta Ainboa (Pyrenees-At/antiques) situada 
entre Bayona y Pamplona, en el camino de Santiago, 
fundada en 1200 por monjes del Monasterio de 
Urdax para acomodar la creciente oleada de peregri
nos, y Sauveterre de Rouergue (Aveyron), fundada 
en 1281 por Guillaume de Macon, encargado de las 
posesiones de! Rey de Francia Philippe III, el Calvo. 
En el lugar, previamente, habia una bastide, proba
blemente fundada a principios del siglo xm por el 
Conde de Toulouse. Al heredar la tierra el Rey de 
Francia lo que hizo fue agrandar el sitio, otorgando 
franquicias y privilegios a los habitantes que la ocu
paron. 
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Por ultimo, debe mencionarse a Cordes (Tam), fun
dada en 1222 por Raymond VII, Conde de Toulouse; 
bastide que dio albergue a los habitantes de varios 
pueblos circunvecinos destruidos por las tropas de 
Simon de Montfort, con motivo de las Cruzadas de la 
epoca. Cordes se conserva en la actualidad, constitu
yendo uno de los conjuntos de arquitectura civil 
gotica mas finos de Europa. 

Por supuesto, las bastides no fueron exclusivas de! 
territorio frances, y se encuentran en muchas otras 
partes de Europa, establecidas en la misma epoca y 
con criterios similares. Se destacan, asi, Bern, funda
da en 1190 por el Duque Berthold V de Zahringen, y 
todas las ciudades coloniales alemanas establecidas 
en el este de Europa, asi como las establecidas en 
Swabia, Bavaria y Austria, que representan las mas 
numerosas y cuidadosamente planificadas ciudades 
de la Edad Media, que influyeron sin duda en el esta
blecimiento de! esquema de las nuevas ciudades en 
la Alta Edad Media. Es el caso en Swabia, de Ken
zinger, fundada por Rudolph V de Usenberg 
en 1249. En Bavaria, para los Wittelsbach, Duques 
de Bavaria, se dintinguen las ciudades de Landau en 
el Isar (1224), Kelheim (1231), Deggendorf (1242) y 
Neustadt en el Danubio, fundada entre 1260 y 1270. 
En Austria, se destacan las ciudades de Radstadt, 
fundada a fines de! siglo XIII; Volkermaskt, fundada 
entre 1231 y 1240 por Bernhard, Duque de Carint
hia, y Venzone, ampliada entre 1252 y 1258 por 
Gloizio di Meis, Visconde de los Duques de Carint
hia. En estos casos se trataba de ciudades fundadas 
en las rutas mas importantes desde Venecia, en el 
este, hasta Salzburgo, al norte. Su planta es regular, 
con una plaza central amplia. 

En la Toscana, la politica de expansion de las ciuda
des italianas, que eran centro de poder politico, llevo 
al establecimiento de un sistema de ciudades bajo la 
influencia de Florencia, de Siena y de Lucca, que en 
el siglo xm dio lugar al uso de la forma ortogonal 
urbana. En el caso de las ciudades fundadas por la 
ciudad de Lucca se distinguen hacia el norte, en la 
costa tirrenia, fundadas en 1255, Camaiore y Pietra
santa, con calles rectas y bloques alargados y su 
plaza central, donde esta ubicada la iglesia, al este de 
la misma. En el mismo sentido y con diseflo similar 
se destaca la ciudad de Castelfranco di Sotto, fundada 
antes de 1264. Estas ciudades formaban parte de la 
politica de Lucca de control de las mas importantes 
rutas, con funciones militares, que se convirtieron en 
centros economicos de los alrededores. La ciudad de 
Talamone, fundada por Siena, tambien se configur6 
con la forma ortogonal seflalada. 

Pero las mas importantes nuevas ciudades medioe
vales en las cuales se utiliz6 con toda regularidad el 

piano ortogonal, fueron las establecidas por Floren
cia en el mismo siglo XIII, ciudad de origen romano 
y que tambien tiene una planta regular, ortogonal. 
Entra las nuevas ciudades florentinas establecidas en 
1299 se destacan San Giovanni, Castelfranco, Scar
peria, Firenzuola y Terranuova. Todas estaban 
conectadas con Florencia por caminos, y tenian 
coma funci6n fundamental asegurar la lealtad de la 
poblaci6n y la creaci6n de posiciones defensivas. En 
todas estas ciudades se conserva el plano ortogonal 
original, con la gran plaza en el centro. 

Debe mencionarse, ademas, a Montevarchi en la 
ruta entre Florencia y Arezzo, fundada en las prime
ras decadas de! siglo XIII por los Condes de Guidi. 
En todos estos casos la plaza esta localizada en la 
intersecci6n de dos calles en el centro de la pobla
ci6n, donde se ubican el Palazzo de! gobernante 
florentino, la casa municipal, la iglesia principal y el 
convento. 

Tambien tienen un piano regular ortogonal la ciudad 
de Paria, con plaza rectangular, que fue sede de la 
Corte desde el Reino Lombardo y residencia imperial 
de Carlo Magno y de los emperadores germanos; la 
ciudad de Borgomanero, fundada por la ciudad de 
Novara; y la ciudad de Verona, que era la puerta de 
entrada a Italia desde el norte. 

Otras ciudades medioevales con piano regular y 
plaza en el centro de la cual salen ocho calles y que 
recuerda el diseflo que se ordenaba en las Ordenan
zas de Poblaci6n de Felipe II para las colonias ame
ricanas de 1573, es la ciudad Cittaducale, fundada 
en 1309 por Carlos II de Napoles, en la frontera entre 
el Reino de Napoles y las Estados Papales, entre 
Rieti y L 'Aquila, con fines defensivos, y Terranuova, 
fundada en 1337. 

Otro ejemplo de estas ciudades medioevales con 
piano regular tambien ubicada en la frontera entre el 
Reino de Napoles y las Estados Papales es la ciudad 
de L 'Aquila, establecida y reconstruida con plan ta 
reticular en la primera mitad de! siglo XIJI. 

Se trata de una ciudad ·creada·, coma ciudad nueva, 
en un lugar privilegiado de los Abruzzos, al pie de! 
Gran Sasso, en el sentido de que no fue una ciudad 
que fue desarrollandose con base en asentamientos 
humanos espontaneos y progresivos, generalmente 
en torno a un castillo feudal. 

La razon de! trazado urbano regular de la ciudad 
estriba en el hecho de que la misma fue diseflada 
asi, para su reconstrucci6n, y ello fue posible dadas 
las muy especiales caracteristicas que rodearon su 
creaci6n. 



Se atribuye a Federico II el haber otorgado un privi
legio (en 1240 6 1248) para el establecimiento y 
organizaci6n de la ciudad, como un baluarte situado 
a las puertas de! Reino de Sicilia, contra el vecino 
Estado de la Iglesia y como manifestaci6n de la poli
tica de Federico de valorizaci6n de la ciudad dema
nial, contra el regimen feudal. Otros historiadores 
atribuyen la creaci6n de la ciudad al Papa Gregorio 
IX, quien por Bula de 7 de septiembre de 1229, y 
como reacci6n frente a los abusos de! soberano de! 
Reino de Sicilia, que era una dependencia feudal de 
la Iglesia, concedi6 como privilegio a los habitantes 
de los condados de Amitemo y de Forcona, median
te el pago de una suma y de censo anual. Una nueva 
ciudad que se sustraia de! seii.orio de! Rey y que 
estaba bajo el dominio de la Iglesia, teniendo un 
consejo o Podesta electo por el pueblo. En todo 
caso, el Papa Alejandro IV reconoci6 a la ciudad el 
status de comuna libre, en 1256, exhortandola a 
resistir a Manfredo, a quien consideraba como un 
usurpador. 

Para fines de 1257, Manfredo habia reconquistado 
todo el Reino, y s6lo resistia la ciudad de L 'Aquila 
que permanecfa fie! al Papa. Pero habfa otro motivo 
de resistencia de la ciudad: esta habfa nacido contra 
Ja voJuntad de Jos barones, por Jo que estos y SUS 

herederos luchaban junto a Manfredo contra los 
villani que habian osado rebelarse y fundar su pro
pia ciudad. Resistir contra Manfredo significaba resis
tir al peligro de la vuelta a la servidumbre feudal. 

En 1259, despues de haber sitiado la ciudad, Manfre
do la destruy6. Se dice que s6lo destruy6 casas y 
barracas, pues los villani habian retornado a sus 
pueblos y tierras dispuestos a regresar tan pronto 
pudieran reconstruir la ciudad. La reconstrucci6n se 
inici6 en 1266, pero con un nuevo diseii.o y nueva 
planta, por una concesi6n bien retribuida, dada por 
Carlos I de Anjou (hermano de San Luis, Rey de 
Francia), quien habia sido coronado Rey de Sicilia 
por Clemente IV. 

En Espana tambien puede citarse como ejemplo 
(mico de estas ciudades medioevales, con piano 
regular y plaza grande en el centro, la ciudad de 
Villarreal, a la cual el Rey Jaime I de Aragon le dio 
carta en 1274 con motivo de la reconquista de las 
tierras de! Mediterraneo al norte de Valencia. De 
acuerdo con la cr6nica de! Rey, el diseii.o de la ciu
dad estuvo a cargo de un ingeniero militar a su 
servicio, de nombre Nicolasa, proveniente de! norte 
de Italia, el cual sin duda aplic6 la tecnica de las 
recien establecidas nuevas ciudades en la Toscana. 
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IV. EL INICIO DE LA FORMACION DE LA CIUDAD 
HISPANOAMERICANA Y LAS INSTRUCCIONES 
DE POBLAMIENTO DICTADAS DURANTE EL REINADO 
DECARLOSV 

En 1573, la casi totalidad de las ciudades importan
tes del Nuevo Mundo ya habian sido fundadas, por 
lo que el modelo regular de la ciudad americana ya 
estaba implantado. Las Ordenanzas de Descubri
miento y Poblaci6n de Felipe II, de ese afio, que 
regularon dicho modelo, por tanto, reflejaron una 
realidad que se habia desarrollado con base en nor
mas dispersas, contenidas en lnstrucciones particula
rizadas o generales dadas por el Rey a los descubri
dores y conquistadores, y con base en la experiencia 
del poblamiento desarrollada por estos, condiciona
da por las exigencias de la conquista. 

I. LA CONQUISTA DESPUES DE COL6N 

1. EL POBLAMIENTO EN LAS ISLAS 
DEL MAR CARIBE 

Las visitas y los juicios de residencia fueron las insti
tuciones utilizadas por la Corona para asumir el con
trol de las autoridades y de los organos de gobierno 
colonial. Las primeras eran despachadas en cual
quier momenta si surgia sospecha de fraude o abuso 
de poder, mientras que los segundos se realizaban al 
terminar el mandato la autoridad residenciada. La 
primera visita que se efectuo en America fue a Cris
tobal Colon, luego de su Tercer Viaje, en 1499, 
mediante la cual fue destituido. 

A tal efecto, los Reyes Catolicos dictaron ese afio tres 
Reales Provisiones, una nombrando a Frey Francisco 
de Bobadilla para reemplazar a Colon e investigar 
las quejas que se habian formulado contra este; otra 
a los oficiales y autoridades dandoles cuenta de las 
atribuciones de que iba investido Bobadilla y la ulti
ma, al propio Colon, ordenandole entregar las forta
lezas. Bobadilla, regreso con Colon a Espana, espo
sado y cargado de cadenas; los Reyes, sin embargo, 
lo perdonaron y restituyeron sus titulos, pero de alli 

en adelante no se volvio a permitir que ejerciera sus 
cargos de Almirante y de Virrey, ni se le permitio 
que interfiriera en el gobierno de la isla La Espanola, 
que asumio la Corona. 

Frey Nicolas de Ovando sucedio a Bobadilla, y 
goberno la isla por seis afios (1502-1509) con mucha 
severidad. En las lnstrucciones dadas a Ovando en 
1501, para la conquista y poblamiento de La Espano
la, solo se establecio que: 

·Porque en la isla Espanola son necesarias de 
se fazer algunas poblaciones, e de aca non se 
puede dar en ello cierta Jonna, vereis los luga
res e sytios de la dicha ysla, e conforme a la 
calidad de la tierra, sytios e gente, allende de 
los pueblos que agora hay, fareis facer las 
poblaciones e del numero que vos apareciere, 
e en los sytios e logares que bien visto vos 
fueren•. 

Al comienzo, asi, se dejo a los descubridores el libre 
criteria para la eleccion de los sitios para los pue
blos, con la sola recomendacion de que se investiga
se sobre la calidad de la tierra. No habia otras ins
trucciones, y se admitia que desde la peninsula no 
era posible dar otras precisas. 

En todo caso, antes de la Conquista de Tierra Firme 
y de Mexico, en las islas de las Antillas, la primera 
ciudad fundada fue la Isabela, en la Isla La Espano
la, tambien en la costa norte, pero al este de lo que 
habia sido el sitio de la villa de la Navidad o de la 
Natividad, por Cristobal Colon en su segundo viaje, 
en 1494; y luego, la ciudad de Santo Domingo, al sur 
de la isla, en 1496, por su hermano Bartolome 
Colon, en la margen oriental del rio Ozama para que 
•en saliendo el sol llevara por delante los vapores, 
nieblas y humedades, aventandolas del pueblo•. 
Tambien se habian fundado en la isla las ciudades 
de Santiago de los Caballeros, Bonao y la Concep
cion de La Vega. Nada se sabe, sin embargo, de la 
planta de esas ciudades. 
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Con motivo de la asunci6n de la Gobemaci6n de La 
Espanola por Frey Nicolas de Ovando, en cuya flota 
habia ido el licenciado Bartolome de las Casas, en 
1502, aquel decidi6 trasladar la ciudad de Santo 
Domingo al otro !ado de! rio Ozama. Un huracan 
habia azotado la isla en junio de ese afio, hundiendo 
buena parte de la flota, ocasi6n en la cual perdi6 la 
vida Bobadilla, antecesor de Ovando. El huracan 
debi6 pasar cerca de Santo Domingo, pues de la ciu
dad no qued6 edificio en pie. El Gobemador Ovan
do, que inspeccion6 los destrozos, decidi6 cambiar 
la situaci6n de la ciudad a la orilla opuesta de! rio, 
mas al norte. 

En esta forma, en la orilla derecha de! rio, Ovando 
proyect6 una ciudad que debia ser simbolo de segu
ridad y autoridad. Escogi6 el lugar para la fortaleza, 
y traz6 las calles principales alrededor de la plaza 
mayor donde design6 los solares para el comercio y 
moradas particulares, ordenando se construyeran los 
edificios de piedra y madera. La catedral se ubic6 en 
la parte sur de la plaza. Ese mismo afio emprendi6 
la primera expedici6n al interior de La Espanola. En 
dos afios de conquista y pacificaci6n de la isla, 
mediante sus tenientes, Ovando habia fundado 17 
ciudades. Permaneci6 en la isla hasta 1509, a pesar 
de haber solicitado al Rey la designaci6n de otra per
sona para gobemarla, lo que le fue denegado varias 
veces. Entre sus colaboradores inmediatos estuvo 
Diego Velasquez, futuro Gobernador de Cuba, y 
Juan Ponce de Le6n, conquistador de San Juan de 
Puerto Rico, con Capitulaci6n otorgada por Ovando 
el 15 de junio de 1508. 

Para la refundaci6n de Santo Domingo, como se dijo, 
no se formularon instrucciones reales precisas. El 
Rey Fernando, lo (mico que habia sefialado al 
Gobemador fue ·desde aqui no es posible dar ins
trucciones precisas· dejando a su juicio el estableci
miento de la forma de la ciudad. Sin embargo, el 
plan de Santo Domingo, coma sefialamos, fue 
reticular, con varias calles que corrian en paralelo, 
que se cruzaban hacienda recuadros, y que daban a 
una plaza principal, en la cual estaba la catedral y 
los edificios de gobiemo. Para 1520, la ciudad tenia 
tal diseno que impresion6 al obispo italiano Alejan
dro Geraldini, quien coment6 que las calles de la 
ciudad eran mas anchas y rectas que las de su ciu
dad natal, Florencia, la cual, sin embargo, en su 
parte central antigua, tenia una forma reticular, que 
aun se conserva. 

La forma reticular en la creaci6n de nuevas ciudades 
desde el punto de vista practico y militar, sin duda, 
era logica. Incluso habia sido empleada pocos anos 
antes en la peninsula, por los Reyes Catolicos, no 
solo en la fundaci6n de Santa Fe (1491), en la Vega 

de Granada con motivo del sitio de la ciudad, como 
un rectangulo fortificado cruzado por dos calles per
pendiculares unas de otras y con cuatro puertas prin
cipales en los puntos cardinales, sino diez anos antes, 
en 1483, en la fundacion, por los propios Reyes Cat6-
licos, de Puerto Real, en la bahia de Cadiz, y que tam
bien tiene una traza reticular. Tambien habia sido de 
fundaci6n nueva Monreal de Bayona, en la bahia de 
Vigo, en 1497. 

En 1503, Ovando obtuvo un Decreto Real que legali
zaba los ·repartimientos· de indigenas que habia ini
ciado Colon entre los colonos espanoles, para que 
trabajasen en sus haciendas como siervos. Mediante 
este sistema de repartimientos, que se hizo luego 
general en las Indias, los colonos, a cambio de su 
conversion y protecci6n, Jes exigian a los indios 
sometidos un tributo y el trabajo de sus brazos. 

Diego Colon, hijo del Almirante, sucedio a Ovando. 
En las Instrucciones que se le otorgaron, en 1509, se 
le orden6 fundar pueblos ·donde mejor le pareciera•. 
Fue asi, bajo su mando, que se inicio el proceso de 
colonizacion y poblamiento de las islas circundantes 
a La Espanola. En esta forma, Juan de Esquivel, 
en 1509, fue a Jamaica; en 1511, Diego Velasquez 
colonizo Cuba, y Puerto Rico comenzo a poblarse 
en 1512, siendo su Gobemador, Juan Ponce de Leon. 

En 1510, Bartolome de las Casas, vecino de La Espa
nola, recien ordenado clerigo, cantaria su primera 
misa en La Concepcion, a la cual asisti6 el Virrey 
Don Diego Colon. 

2. EL POBLAMIENTO EN TIERRA FIRME 

Despues del Descubrimiento se realizaron expedi
ciones exploratorias hacia las costas de la tierra firme 
que circunda el mar Caribe: en 1499, Vicente Yanez 
Pinzon, antiguo Capitan de La Nina, habia bordeado 
la costa norte de! Brasil, encontrando el delta del 
Amazonas, por lo que el 5 de septiembre de 1501 se 
le concedio Capitulacion para ir a descubrir desde la 
punta de Santa Maria hasta Rostro Hermosa y el rio 
de Santa Maria de la Mar Dulce (el Maranon o Ama
zonas); Alonso de Hojeda, tambien antiguo compa
nero de Colon, acompanado de America Vespuci, 
habia explorado la costa de Venezuela y descubierto 
la pesqueria de perlas de Margarita, por lo que el 30 
de septiembre de 1504, se le concedio Capitulaci6n 
para ir a descubrir a Coquibacoa (La Goajira). En 
1508 se fundo Nueva Cadiz, en la isla de Cubagua, 
que se convirtio en el primer emplazamiento espa
fiol de explotacion de perlas, y el centro de mayor 
prosperidad en el Caribe. Nueva Cadiz fue la prime-



ra ciudad fundada en lo que hoy es territorio de 
Venezuela. 

En 1500, ya Rodrigo de Bastidas, acompanado de 
Juan de la Cosa, antiguo piloto y cartografo de 
Colon, habia visitado las playas de Darien, es decir, 
de Tierra Finne. Por ello, el 14 de febrero de 1504, a 
Juan de la Cosa se le otorgo Capitulacion para ir a 
descubrir el golfo de Uraba. 

Por su parte, el 9 de junio de 1508, Diego de Nicue
sa y Alonso de Hojeda recibieron Capitulacion para 
comerciar en Uraba y Veragua, con la obligacion de 
hacer cuatro fortalezas. Esta Capitulacion compren
dia dos areas geograficas: desde el Caho de la Vela 
al Golfo de Uraba; y desde este hasta el Caho de Gra
cias a Dias. La primera, concedida a Hojeda, se 
llamo Nueva Andalucfa y la segunda concedida a 
Nicuesa Castilla de/ Oro. La expedicion que primero 
partio d~ Santo Domingo, fue la de Hojeda, el 10 de 
noviembre de 1509, rumbo a Yurbaco (Cartagena), 
donde se encontro posteriormente con la flota de 
Nicuesa. Alli murio Juan de la Cosa, en manos de los 
indios, el 20 de febrero de 1510. Hojeda luego se 
dirigio al golfo de Uraba, donde decidio fundar el 
pueblo San Sebastian de Uraba, en marzo de 1510, 
en la ribera oriental del golfo. Alli dejo a Francisco 
Pizarro, el futuro Conquistador de los Incas, coma 
jefe de la colonia, mientras iba a La Espanola en bus
queda de viveres y refuerzos. Tennino en la isla de 
Cuba, perseguido por Diego Colon, y anos despues 
murio sin haber consolidado su Gobemacion. 

La poblacion de San Sebastian fue abandonada, 
coma estaba previsto, pues en cincuenta dias no 
habian llegado los refuerzos. Pizarro llego a Carta
gena, y fue alli donde arribaron los refuerzos en 
flota comandada por el bachiller Enciso, quien 
habia sido nombrado gobernador de Uraba, en 
cuya tripulacion se habia incorporado, de polizon, 
Vasco Nunez de Balboa, el futuro descubridor de! 
Pacifico. Los navios volvieron a San Sebastian de 
Uraba encontrando el pueblo en ruinas, destruido 
por los indios. En el mismo golfo, pero esta vez en 
la ribera occidental, Martin Fernandez de Enciso y 
Vasco Nunez de Balboa fundaron Santa Marfa la 
Antigua del Darien (1510), segunda fundacion espa
nola y primer nucleo urbano con rango de ciudad 
en America de! Sur. Alli, los colonos destituyeron 
a Enciso y nombraron Alcalde a Vasco Nunez de 
Balboa. 

En noviembre de 1510, llego a la colonia de Santa 
Marfa un teniente de Nicuesa, quien habia salido 
hacia Veragua despues de! encuentro con Hojeda, en 
Cartagena. Luego de un naufragio, Nicuesa habia lle
gado a las costas de Panama, concretamente al puer-

to que Colon habia bautizado coma de los Bastimen
tos, el cual fue rebautizado, en octubre de 1510, con 
la denominacion Nombre de Dias. Cuando Nicuesa se 
dirigio a Santa Marfa la Antigua, fue hecho preso 
por los vecinos y embarcado a Espana, donde nunca 
llego. Vasco Nunez de Balboa se hizo Gobernador 
interino de! Darien que, coma se dijo, era la Gober
nacion que se habia dado a Nicuesa y Hojeda en la 
Capitulacion de 1508. 

En esta fonna, la primera ciudad fundada en el istmo 
centroamericano fue Nombre de Dias, sitio donde 
previamente habia llegado Rodrigo de Bastidas, a 
finales de 1501, y la cual habia sido destinada por 
Diego Nicuesa, en 1510, como capital de su gobier
no de la Provincia de Uraba y Veragua (Castilla de/ 
Oro). Luego, la ciudad fue repoblada por Diego de 
Albites por orden de Pedrarias Davila, como Gober
nador y Capitan General del Reino de Tierra Finne, 
en 1517. Hasta finales del siglo XVI fue el puerto mas 
importante de la costa atlantica de Panama, hasta la 
fundacion de Portobello, en 1597, por Francisco de 
Valverde y Mercadi. 

En la Provincia de Tierra Finne, desaparecidos Hoje
da y Nicuesa, el Rey habia nombrado Gobernador 
interino del Darien, por Real Cedula de 23 de 
diciembre de 1511, a Nunez de Balboa. El 1 de sep
tiembre de 1513 inici6 su expedicion con destino al 
mar de! Sur, mar de las Damas o Pacifico, el cual vio 
el 25 de septiembre de 1513, en la bahia de Panama, 
tomando luego posesion de aquellas tierras banadas 
por el mar, en nombre de los soberanos de Castilla, 
en el golfo de San Miguel, los dias 29 de septiembre 
y 29 de octubre del mismo ano. Alli se tuvieron las 
primeras noticias de la extension de la costa, y de 
que mas al sur habia muchas tierras ricas en oro. Se 
trataba de! imperio de los Incas. 

El 19 de enero de 1514, Nunez de Balboa estaba de 
regreso en Santa Maria la Antigua. Tres meses des
pues, el 12 de abril de 1514, zarparia de! puerto de 
San Lucar de Barrameda, situado en la desemboca
dura de! Guadalquivir en el golfo de Cadiz, el Ade
lantado Pedrarias Davila, para tomar posesion de la 
Provincia de Castilla de/ Oro, con lnstrucciones 
dadas en 1513, sin que las noticias de! descubrirnien
to de! Pacifico se conocieran en la peninsula. Real
mente, las intrigas cortesanas y coloniales provoca
das, entre otros factores, por las quejas de Enciso, 
habian impedido que se le otorgara a Nunez de Bal
boa la Gobemacion de Darien, yen 1513, se desig
no coma ta! a Pedro Arias de Avila, Pedrarias Davila, 
terrible anciano, furor Domini coma lo llamaron sus 
contemporaneos, y quien se habia distinguido en la 
guerra de Granada veinte anos antes. 
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En junio de 1514, Pedrarias Davila llego a Santa 
Maria la Antigua, donde fue recibido por Nunez de 
Balboa. En la expedicion venian, entre otros, Her
nando de Soto, futuro descubridor de! Missisipi; Ber
nal Diaz del Castillo, el cronista de la conquista de! 
Peru; Sebastian de Belalcazar, conquistador de 
Quito, y Diego de Almagro, copartkipe, con Pizarro, 
en la conquista del Peru. Tambien venia Alonso Gar
cia Bravo, el gran geometra, quien habria de aplicar 
las instrucciones de poblamiento que se habian dado 
a Pedrarias en toda Centroamerica y en Mexico. 

Lo primero que hizo Pedrarias fue poner en practica 
las Reales Cedulas de 18 y 28 de julio de 1513 que 
ordenaban formar proceso a Nunez de Balboa y resi
denciarlo por el tiempo que ocupo la Alcaldia Mayor 
de! Darien. Se le apreso y, si bien luego se le libero, 
e incluso se caso con la hija de Pedrarias, anos des
pues fue acusado por Pedrarias de traicion (1519), 
por querer usurparle su Gobernacion, muriendo 
decapitado. 

Pedrarias, como Gobernador de Darien, no solo 
exploro, colonizo y controlo el istmo, sino que 
marco el comienzo de! control por parte de la Coro
na de las actividades de sus subditos en las Indias. 
Fernando habia rechazado las pretensiones de la 
familia Colon en el continente, y habia decidido 
poner de manifiesto su autoridad en las colonias, 
nombrando funcionarios de la Corona para gober
narlas. Para 1514, en todo caso, habia fallecido Bar
tolome Colon, hermano de! Almirante. 

Ademas, antes de! inicio de la expedicion de Pedra
rias, en 1511, ya se habia nombrado una Junta Per
manente del Consejo de Castilla para asesorar al Rey 
sobre el gobierno de las Indias bajo la presidencia 
de Juan Rodriguez de Fonseca, y la Casa de Contra
tacion se habia establecido en Sevilla, en 1503, para 
regular el comercio con America. 

En 1511 se creo la primera Audiencia en las Indias, 
en la ciudad de Santo Domingo, que, si bien luego 
fue suspendida por los conflictos con Diego Colon, 
se restablecio en 1526. En 1525, ademas, se estable
cio la Audiencia de Nueva Espana, que, aun cuando 
fue eliminada posteriormente por los abusos de los 
oidores, se restablecio en 1531. A partir de esa fecha, 
la Audiencia se generalizo como institucion america
na, organizada bajo el modelo de las Reales Audien
cias y Cancillerias de Valladolid y Granada, pero con 
caracteristicas propias, como organos corporativos 
de la administracion de justicia, que ejercieron fun
ciones de gobiemo, que nunca llegaron a desempe
nar en la peninsula. Estas Audiencias controlaban las 
funciones de los virreyes. 

II. PEDRO ARIAS DE AVILA (PEDRARIAS 
DAVILA) Y LA PROVINCIA DE CASTILLA 
DEL ORO 

1. PEDRARIAS Y EL REQUERIMIENTO 

A partir de la Gobernacion que se dio, en 1513, a 
Pedrarias, se le dio autonomia polltica y juridica a la 
misma en relacion a la Gobemacion de La Espanola. 
Hasta ese momenta, la Capitulacion dada, por ejem
plo, a Nicuesa (1508), le atribuian jurisdiccion civil y 
criminal pero sometida a apelacion para ante el 
Gobemador de la isla La Espanola. En 1513 esta suje
cion se rompio por primera vez, quedando la apela
cion para ante el Consejo de los Reinos de Castilla, 
donde, como se dijo, desde 1511 funcionaba una 
Junta Permanente para los asuntos de las Indias. 

En esta forma, a partir de 1513, los Gobemadores 
fueron independientes de La Espanola, correspon
diendoles la administracion de justicia, la reparticion 
de tierras y solares, dictar las ordenanzas y dirigir los 
cabildos. Solo se vieron afectados al crearse las 
Audiencias como organismo superior a ellos. 

Ahora bien, con ocasion de la ida a las Indias de 
Pedrarias Davila y como formula de justificacion 
para la conquista y penetracion de nuevas tierras 
pobladas por indigenas, se redacto por el jurista Juan 
Lopez de Palacios Rubio un documento impregnado 
de la doctrina ostiense, denominado el Requerimien
to, mediante el cual se le daba a conocer a los indios 
los titulos legales de la conquista, advirtiendoles 
solemnemente que el no acatamiento acarreaba el 
uso de la fuerza. El requerimiento debia ser leido 
por el Adelantado a los indios, dandoseles la 
siguiente altemativa: 

·Si asi lo hiciereis, hareis bien, y aquello a que 
sois tenidos y obligados, y sus altezas, y yo en 
su nombre, vos recibiran con todo amor y 
caridad y vos dejaran vuestras mujeres, hijos y 
haciendas libres sin servidumbres ... si no lo 
hicieredes, o en ello dilacion maliciosamente 
pusieredes, certificos que con el ayuda de 
Dios yo entrare poderosamente contra voso
tros y vos hare la guerra por todas las partes y 
maneras que yo pudiere, y vos sujetare al 
yugo y obediencia de la Iglesia y de sus Alte
zas, y tomare vuestras personas y de vuestras 
mujeres e hijos y los hare esclavos, y como 
tales los vendere y dispondre de ellos como 
su Alteza mandare, y vos tomare vuestros bie
nes, y vos hare todos los males y danos que 
pudiere, como a vasallos que no obedecen ni 



quieren recibir a su senor y le resisten y con
tradicen; y protesto que las muertes y dafios 
que dello se recrecieren sean a vuestra culpa 
y no de su Alteza, ni mia, ni destos caballeros 
que conmigo vinieron•. 

En esta forma, con la conciencia tranquila de haber
lo advertido, se justificaba la guerra, cuando no se 
reconocia a la Iglesia, cuando se impedia la fe y su 
propagaci6n, o cuando no se sometian al Monarca. 
Y si los indios no entendian, no importaba; la for
mula verbal se cumplia y con ello el derecho. Por 
ello, al poco tiempo cay6 en desuso. 

El requerimiento de Palacios Rubio, en todo caso, 
fue el primer instrumento que regul6 la conquista, 
quedando reducida la situaci6n de los indios a dos 
grupos: los libres, si lo acataban o respetaban; los 
esclavos, si lo combatian o rechazaban. 

En la Instrucci6n dada a Pedrarias Davila para la 
conquista de Tierra Firme el 2 de agosto de 1513, se 
le insistia en la necesidad de formulae el requeri
miento a los indios asi: 

·8. 0 Debeis de procurar por todas las mane
ras e vias que vierdes e pensardes que para 
ello han de aprovechar, e por todas las otras 
vias e formas que se podieren tener alguna 
experiencia que se podra facer, atraer con 
buenas obras a que los yndios esten con los 
cristianos en amor e amistad, e que por esta 
via se faga todo lo que se hobiere de facer 
con ellos; y para que ello mejor se faga, la 
principal cosa que habeis de procurar, es non 
consentir que por vos ni por otras personas 
non se les quebrante ninguna cosa que les 
fuera prometida, sinon que antes que se les 
prometa, se mire con mucho cuidado si se les 
puede guardar, e si non se puede bien facer, 
que non se les prometa; pero prometido se !es 
guarde enteramente, de manera que !es pon
gais en mucha confianza de vuestra verdad, e 
non habeis de consentir que se les faga nin
gund mal ni dafio porque de miedo non se 
alboroten ni se levanten; antes habeis mucho 
de castigar a los que los ficieren ma! 6 dafio 
sin vuestro mandado, porque por esta via ver
nan antes a la conversion e al conoscirniento 
de Dios e de Nuestra santa fe cat6lica, e mas 
segura en convertir ciento de esta manera, 
que cien mil por otra.• 
•9. 0 Yen caso que por esta via non quisie
ren venir a Nuestra obidiencia, e se les hobie
re de facer guerra, habeis de mirar que por 
ninguna cosa de les faga guerra, non siendo 
ellos los agresores; e non habiendo fecho 6 

probado a facer mal 6 dafio a Nuestra gente; 
e aunque las hayan acometido antes de rom
per con ellos, !es fagais de Nuestra parte los 
requerimientos necesarios para que vengan a 
Nuestra obidiencia una e dos e tres e mas 
veces, cuantas vierdes que sean nescesarias 
Conforme a lo que llevais ordenado; e pues 
alla habra e con vos iran algunos cristianos 
que sabran la lengua, con ellos !es dareis pri
mero a entender el bien que les verna de 
ponerse debajo de Nuestra obidiencia; e ma! 
e dafio e muertes de hombres que les verna 
de la guerra, especialmente que los que se 
tomaren en ella vivos han de ser esclavos, e 
que desto tengan entera noticia, e que non 
puedan pretender inorancia; porque para que 
lo puedan ser, e les cristianos los puedan 
tener con segura conciencia, esta todo el fun
damento en lo susodicho•. 

En todo caso, fue con Pedrarias Davila y la conquis
ta de la Provincia de Castilla del Oro (Darien), en el 
golfo de Uraba, en lo que es hoy Colombia y Pana
ma, que se inici6 el proceso de ordenaci6n juridica 
de! poblamiento. Hasta ese momento, la fundaci6n 
de ciudades habia sido s6lo el resultado de instruc
ciones de poblar, pero sin indicaci6n de su forma 
precisa, lo que no habia sido obstaculo, como se 
sefial6, para que las ciudades fundadas en la prime
ra decada de! siglo XVI respondieran a una planta 
regular. 

2. LAS INSTRUCCIONES DADAS 
A PEDRARIAS DAVILA EN 1513, 
PARA POBLAR Y PACIFICAR 

Realmente fue con ocasi6n de! inicio de la con
quista de Tierra Firme que, en realidad, se comien
zan a dar instrucciones precisas a los Adelantados 
en relaci6n a la forma de fundar los pueblos. En tal 
sentido, la Instrucci6n dada por el Rey a Pedrarias 
Davila, para su viaje a la Provincia de Castilla del 
Oro que iba a poblar y pacificar con la gente que 
llevaba en Valladolid, el 2 de agosto de 1513, por 
el Rey Fernando, es de la mayor importancia. 

En esta Instrucci6n, donde se aprecia la influencia 
directa de los escritos de Vitrubio y Alberti, se for
mularon 6rdenes y normas en materia de fundaci6n 
de pueblos y ciudades, con lo cual se comenz6 el 
proceso de formulaci6n juridica de las normas de 
poblamiento que, en aproximaciones sucesivas, 
luego darian origen a las Ordenanzas de Felipe II 
de 1573. 
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En estas Instrucciones, dadas a Pedrarias, se desta
can los siguientes aspectos: 

A. El nombre de los lugares y la atencion 
de la evangelizacion 

En la lnstrncci6n, decia el Rey a Pedrarias, que lle
gados a Castilla del Oro con la buena ventura, 

·lo primero que se ha de facer es poner nom
bre general a toda la tierra general, a las cib
dades e villas e logares, y dar 6rden en las 
cosas concernientes al aumento de Nuestra 
santa fe e a la conversion de los yndios, e a la 
buena 6rden del servicio de Dios e aumento 
de! culto divino ... • (numero 5. 0 ). 

Con esta lnstrncci6n se inici6 la practica formal de 
los Adelantados de poner nombres a los lugares y 
pueblos que descubrieren, lo que es una caracteristi
ca especifica de la conquista espafiola al punto de 
que aun hoy se conservan muchos de los nombres 
dados inicialmente a los sitios. 

B. Los asientos en la costa de la mar 

Tratandose de una expedici6n hacia la costa de la 
Tierra Firme, en la Instrucci6n se precis6 lo que 
debia atenderse en los asientos que se hicieran en la 
costa del mar. Asi, en el numero 6. 0 de la lnstrnc
ci6n se le indic6 a Pedrarias, lo siguiente: 

·6.0 Una de las principales cosas en que 
habeis mucho de mirar, es en los asientos 6 
logares que alla se hobieren de asentar: lo pri
mero es ver en cuantos logares es menester que 
se fagan asientos en la Costa de la Mar, para se 
guardar la navegaci6n e para mas seguridad de 
la tierra; que los que han de ser para se guiar la 
navegaci6n, sean en puertos que los navios de 
aca de Espana fueren, se puedan aprovechar 
dellos en refrescar e tomar agua, e las otras 
cosas que fueren menester para su viaje•. 

C. La eleccion de los sitios y sus calidades 

Pero el sitio de las poblaciones no s6lo debia esco
gerse en las costas del Mar, sino que particularrnen
te, por razones de explotaci6n minera, los centros 
poblados debian tambien ubicarse en el Mediterra
neo. Por ello, en el mismo numero 6. 0 de la Jnstrnc
ci6n se sefialaba, en cuanto a la elecci6n de los sitios 
segun fueran en la costa o tierra adentro, se daban 
instrucciones precisas. 

a) Los SITIOS COSTENOS 

Respecto de la escogencia de sitios en la costa para 
la ubicaci6n de pueblos, en la Jnstrncci6n se daban 
indicaciones sobre su calidad desde el punto de vista 
de la salud y del trabajo, asi: 

·asi en el logar que agora esta fecho, como en 
los que de nuevo se ficieren, se ha de mirar 
que sean en sitios sanos e non anegadizos, e 
donde se puedan aprovechar de la Mar para 
cargo e descargo, sin que haya trabajo e costa 
de llevar por tierra las mercadorias que de aca 
fueren•. 

b) EN EL INTERIOR 

En los casos en los cuales los asentamientos debian 
ubicarse en el Mediterraneo, en la lnstrncci6n se exi
gia que estuviesen en riberas de rios para facilidad 
del transporte, asi: 

·e si por respeto de estar mas cercanos a las 
minas se hobieren de meter la tierra adentro, 
debese mucho mirar que por alguna rivera, se 
puedan llevar las cosas que de aca fueren 
desde la Mar fasta la poblaci6n, porque non 
habiendo alla bestias, como non las hay, seria 
grandisimo trabajo para los hombres llevarlo 
acuestas, y ni los de aca, ni los yndios non lo 
podrian sufrir; y que sean de buenas aguas e 
de buenos aires e cerca de montes e de buena 
tierra de labranza; e destas cosas, las que mas 
pudiere ten er•. 

Ademas en el numero 14 se le indicaba a Pedrarias, 
respecto de los pueblos que fundare tierra adentro, 
la necesidad de hacerlo con vista a descubrir la otra 
costa de mar, sin duda, la de! oceano Pacifico, o mar 
del Sur que desde ese momento obsesion6 a todos 
los conquistadores de Tierra Finne. En tal sentido, se 
sefial6: 

·14. Habeis de procurar con todo cuidado de 
tener fin en lo de los pueblos en la tierra 
adentro, que los fagais en parte e asiento que 
os podais aprovechar dellos para por tierra 
descobrir la otra costa de la mar, que estos 
yndios dicen que esta tan cierta y tan cerca de 
esta otra; e porque de aca non se os puede 
dar regla cierta, ni aviso particular por la 
manera que se ha de tener en facerlo, sinon 
que la expiriencia de las cosas que alla subce
dieren, os ha de dar los habitantes e aviso de 
cuanto e como se ha de facer: solamente se 
os puede decir esto generalmente, que procu
reis con mucha instancia y diligencia, e con 



toda la brevedad que pudieredes de certifica
ros dello, e certificado que es asi verdad, 
todas las cosas que ordenardes e ficieredes, 
las fagais e determineis con pensamiento que 
os han de seguir e aprovechar para aquello, 
porque habra muchas dellas que agora sin 
ningua costa ni trabajo las podais facer, por
que non costara mas sinon determinarlas que 
se fagan a la parte que sean provechosas, 
como se habia de facer en otra parte que non 
lo fuesen, de donde si dempues los hobiere
des de mudar para este prop6sito seria muy 
trabajoso, e algunos tan dificultosos que sera 
imposibJe.. 

D. El repartimiento de solares 
y de heredades 

Uno de los aspectos mas importantes de la conquis
ta encomendada a Adelantados mediante Capitula
ci6n, realizada a sus propias expensas, fue que el 
reclutamiento de las huestes se hacia siempre bajo 
promesa de repartimiento, no s6lo de parte de! botin 
que se descubriese, sino de tierras para poblar y 
para cultivar. Se trataba de empresas colonizadoras, 
por lo cual a los colonos pobladores debian entre
garseles solares para hacer sus casas y heredades 
para cultivo. En esta forma en el numero 7. 0 de la 
lnstrucci6n se indicaba la forma de hacer el repar
timiento de tierras en los pueblos, de la siguiente 
man era: 

·Vistas las cosas que para los asientos de lo 
logares son nescesarias, e escogido el sitio 
mas provechoso y en que incurren mas de las 
cosas que para el pueblo son menester, 
habeis de repartir los solares de! logar para 
facer las casas, y estos han de ser repartidos 
segund las calidades de las personas•. 

En cuanto al repartimiento de heredades, este debia 
ser equitativo, pero segun la importancia de cada 
colono. Asi se seiialaba: 

•asi mesmo se han de repartir los heredamien
tos segund la calidad e manera de las perso
nas, e segund lo que sirvieren, asi Jes creced 
en heredad, y el repartimiento ha de ser de 
manera que a todos quepa parte de lo bueno 
e de lo mediano e de lo menos bueno, segund 
la parte que a cada uno se le hobiere de dar 
en su calidad; e porque los primeros que alla 
pasaron con Hojeda e Nicuesa e Enciso han 
pasado mucho trabajo e fambre e nescesidad, 
a Hojeda e a ellos se Jes ha de facer mejoria 
en repartimiento, a el como a Capitan, e a ellos 
como a vecinos en el logar que esta fecho, si 

por alguna cabsa de mas comodidad se hobie
re de mudar, 6 si non se mudare en el•. 

E. El orden de la poblacion 
y su crecimiento ordenado 

Con la Instrucci6n a Pedrarias de 1513 se inici6 la 
formulaci6n de reglas para el establecimiento de 
pueblos en forma ordenada y que aseguraran su cre
cimiento ordenado, las cuales se fueron perfeccio
nando, por aprbximaciones sucesivas, en las deca
das siguientes. Por supuesto, la influencia de 
Vitruvio y Alberti en la redacci6n de estos textos 
resulta evidente, resumiendose en ellos todas las 
ideas de orden y simetria que conformaron el Rena
cimiento en la arquitectura. 

En esta forma, en el mismo numero 7.0 de la lnstruc
ci6n se ordenaba que en el repartimiento de solares, 
estos fueran ·de comienzo dados por 6rden., agre
gandose: 

•por manera que fechos los solares, el pueblo 
parezca ordenado, asf en el logar que se deja
re para plaza, como el logar en que hobiere la 
iglesia, como en la 6rden que tovieren las 
calles; porque en los logares que de nuevo se 
facen dando la 6rden en el comienzo, sin nin
gud trabajo ni costa quedan ordenados, e los 
otros jamas se ordena•. 

De esta Instrucci6n dada a Pedrarias Davila puede 
deducirse, sin duda, que la idea de! orden en el esta
blecimiento de los pueblos, para que fundados en 
forma ordenada, en el futuro, pudieran, sin esfuerzo, 
seguir ordenados a medida que se fueran desarro
llando, respondia a la necesidad de! uso de! plan 
reticular. No sorprende, por ello, el hecho de que en 
la expedici6n de Pedrarias iba Alonso Garcia Bravo, 
el que habia diseiiado Santo Domingo en La, Espano
la y a quien, aiios despues, Heman Cortes encomen
d6 el diseiio de la ciudad de Mexico, habiendo sido 
calificado por el Conquistador de Nueva Espana 
como un ·buen ge6metra•. 

F. La iglesia 

Dado el caracter evangelico de la conquista, de 
acuerdo con la Instrucci6n, en la traza de los pue
blos y su desarrollo posterior, lo primero que debia 
construirse era la iglesia. La Instrucci6n decia: 

•y en lo que de nuevo se ficieren la mas prin
cipal cosa e que con mas diligencia se ha de 
facer, es la iglesia, porque en ella se faga todo 
el servicio de Dios que se debe facer•. 
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La ubicaci6n de la iglesia, sin embargo, no se preci
saba, y nada se decia de su orientaci6n, aun cuando 
conforme al rito vigente para el sacrificio de la misa 
en el siglo xvi, la fachada debia orientarse al oeste y 
el abise hacia el este. 

G. La organizacion politica de los pueblos 

La fundaci6n de los pueblos exigia su organizaci6n 
municipal. Por ello se deda en la Instrucci6n: 

·Y en tanto que non ficieremos merced de los 
oficios de regimiento perpetuos, habeis de 
mandar que en cada pueblo los elijan entre si 
por un ano, e vos le confirmad siendo perso
nas habiles para regir•. 

H. Algunos derechos de los colonos 

Por ultimo, en relaci6n a la Jnstrncci6n dada a Pedra
rias en 1513, aun cuando no tenga relaci6n directa 
con el poblamiento, deben destacarse dos disposicio
nes que le garantizaban a los colonos ciertos dere
chos que vale la pena destacar: entre ellos, el de ir y 
venir libremente, y el de petici6n o queja. 

a) LA LIBERTAD DE QUEJA 

En cuanto al derecho de petici6n, dado los proble
mas que habia habido en las Antillas hasta ese 
momento, en la Instrucci6n a Pedraria se le garanti
zaba a los colonos el derecho de dirigirse directa
mente al Monarca, sin control por parte del Adelan
tando; asi: 

·22. Habeis de estar muy avisado que todos 
los que alla estan, e todos lo que con vos fue
ran, e fueren dempues de vos, han de tener 
toda libertad para escribir aca todo lo que qui
sieren, sin que por vos ni por vuestros oficia
les, ni por otra persona ninguna les sea toma
da carta, ni mandado que non escriba, sinon 
que cada uno escriba lo que quisiese; e si 
alguna persona las tomare, Mandamos que eje
cuteis, en ellos las penas que de derecho se 
deben ejecutar, e si por vuestro mandado se 
ficiere, OS certifico mas, que demas de lo que 
de derecho se debe facer, mandaremos que se 
provea como cosa que Nos tenemos por 
deservido, e habiendo mucho enojo•. 

b) LA LIBERTAD DE IR Y VENIR 

Se garantiz6, ademas, el derecho de ir y venir, de la 
Provincia hacia Espana para todos los colonos, en la 
siguiente forma: 

·23. Asi mesmo, con los vecinos que alla se 
avecindaren, si aca quisieren venir durante los 
primeros cuatro anos que han de residir para 
ganar sus faciendas, dejando sus faciendas, 
habeiles de dar licencia, e dempues asi 
mesmo les dad licencia para que vengan e 
gocen de sus faciendas, e non se la impidais 
ni estorbeis, sinon fuese acaso que los hobie
redes menester para alguna cosa que quisiere
des facer por quince, veinte 6 treinta dias, 6 
mas fasta dos meses, los podeis detener; pero 
pasado el termino de la nescesidad que dellos 
teniades, Jes deis libremente su licencia para 
que se vengan como quisieren•. 

3. LAS FUNDACIONES BAJO LA 
AUTORIDAD DE PEDRARIAS 

En cumplimiento de las Instrucciones dadas a Pedra
rias Davila, en el proceso de conquista y poblamien
to de la Provincia de Castilla del Oro, las ciudades se 
fundaron con planta regular. 

La ciudad de Panama se fund6 por Pedrarias Davila 
el 15 de agosto de 1519, y a ella dispuso el traslado 
de la capital de la Provincia. En dicha fundaci6n 
estuvo Sebastian de Belalcazar. Su planta y trazado 
fue reticular. Desde alli se organizaron las expedi
ciones hacia el ·poniente• (Nicaragua) y hacia el 
·levante• (Peru), siendo la ciudad el puente o tram
polin forzoso entre Espana y el Peru. Para ello 
Pedrarias inici6 la construcci6n de! camino Nombre 
de Dias-Panama, que fue el inicio de las vias inter
oceanicas. 

La riqueza que pasaba por dicho puente fue blanco 
permanente de las incursiones de los piratas ingle
ses. Francis Drake, entre 1571y1573, saque6 las ciu
dades Nombre de Dias y Portobelo, pero muri6 antes 
de seguir su paso hacia otros puertos. Henry Morgan 
atac6 a Portobelo en 1668 yen 1671 atraves6 el istmo 
a pie, y saque6 y destruy6 la ciudad de Panama. En 
Panama vieja se conservan sus ruinas, dispuestas en 
calles trazadas en forma reticular. Al ano siguiente, 
en 1672, se dispuso el traslado de la ciudad a sitio 
mas seguro, hacia el oeste, habiendose levantado 
Acta de fundaci6n de la Nueva Ciudad de Panama, 
tambien con un trazado reticular que se conserva en 
el casco viejo de la ciudad actual. 

Posteriormente, el 20 de mayo de 1522, el ·Gran Jus
tador· (Pedrarias) fund6 la ciudad de Nata, en la cual 
tambien se siguieron todas las normas de la lnstruc
ci6n de 1513, habiendose formado la planta de la 
misma como un tablero de ajedrez. El responsable 



inmediato de la fundacion y del repartimiento de los 
solares fue el Capitan y Teniente de Gobemador de 
Pedrarias, Diego de Albitez. Desde Panama, y con 
licencia de Pedrarias, en 1524 Francisco Pizarro, 
Diego de Almagro y Hernando Luque iniciaron el 
descubrimiento y conquista del Peru. 

En 1526, Pedrarias siguio hacia Nicaragua, a verificar 
la conquista que habia hecho Jil Gonzalez Davila. 
En 1531 fallecio Pedrarias en la ciudad de Leon, en 
la Provincia de Nicaragua, de la cual habia sido 
designado Gobemador desde 1527. 

4. OTRAS CAPITULACIONES 
DE POBLACl6N EN EL CARIBE 

El proceso de poblamiento en las Antillas se comen
zo a desarrollar, realmente, en la segunda decada 
del siglo XVI. En efecto, en 1514 fue otorgada a Juan 
Ponce de Leon Capitulacion para ir a descubrir y 
poblar la isla Bimini y Florida, como ampliacion de 
una Capitulacion anterior, de 1512. En ellas solo se 
le indicaba que estaba obligado a poblar ·la ysla a 
vuestra costa, en los lugares y asientos que mejor lo 
podais hacer· y mas adelante se le indicaba que se le 
daba licencia: 

•para que pueda haber y hedificar cassas en 
las dichas yslas y pueblos de las cassas de 
morada, de la manera que se hazen y labran 
en estos reinos, con tanto que los cimientos 
dellas sean de una tapia en alto de piedra y lo 
otro de tierra•. 

En el caso de la isla de Cuba, la empresa conquistado
ra tambien se realizo desde La Espanola. Tai mision se 
encomendo a Diego Velasquez (1465-1524), quien 
tenia fama en la isla por explotar y perseguir a los 
indios, y quien, posteriormente, en 1518, obtendria 
Capitulacion para ir a descubrir y conquistar Yucatan y 
Cozumel. Diego Velasquez desembarco en Cuba a fina
les de 1509, habiendo recorrido toda la isla. Durante 
los primeros af10s de su conquista se fundaron siete 
villas, hoy todas ciudades irnportantes, que de oriente 
a occidente fueron: Nuestra Senora de la Asuncion de 
Baracoa (1511); Santiago de Cuba (1515); San Salva
dor de Bayamo (1513); Puerto Principe (1515); Sancti 
Spiritus(1514); La Santisima Trinidad(1514), y San 
Cristobal de la Habana (1515). En la empresa de pacifi
cacion de los indios, el primer misionero en la isla lla
mado por Velasquez fue Bartolome de las Casas, quien 
particip6 en las fundaciones y fue encomendero. 

En el caso de La Habana, originalmente se establecio 
en la costa sur de la isla, en el sitio de Batabano, 
habiendose traslado en 1518 a la costa norte, en el sitio 

actual, convirtiendose en el puerto mas irnportante del 
Caribe. Luego de su destruccion e incendio en 1555 
por el calvinista Jacques de Sores, el trazado de la ciu
dad se consolido con una planta casi reticular. 

Para esas empresas descubridoras, sin embargo, no 
se formularon instrucciones de poblamiento como las 
dadas a Pedrarias Davila. Fue solo a partir de 1518 
cuando el contenido de estas instrucciones comenza
ron a repetirse, en aproximaciones sucesivas, en 
otras. Asi, fueron reproducidas en las Instrucciones 
dadas en 1518, a los Padres Priores de la Orden de 
San Geronimo, Fray Luis de Figueroa, Fray Alonso de 
Santo Domingo y Fray Bernardino de Manzanedo, 
quienes sustituyeron a Diego Colon como Gobema
dores de las Indias, en La Espanola, entre 1516 y 
1518. Las Instrucciones tambien se repitieron en las 
dadas a Francisco Garay, Capitan en la isla de Santia
go, en 1519, para la conquista de la Provincia de Ami
chel, que era la tierra firme en la costa norte del mar 
Caribe, entre la ·Tierra florida· r el golfo de Mexico. 

Ill. LAS INSTRUCCIONES GENERALES 
DE POBLACl6N DE 1521 

Posteriormente, en 1521, el Rey Carlos V emitio una 
Real Cedula de Poblacion otorgada a las que hicieran 
Descubrimientos en Tierra Firme en la cual, precisa
mente con motivos de las empresas descubridoras de 
Velasquez y Garay, se formularon, con caracter gene
ral, los principios de ordenacion del poblamiento que 
antes se habian formulado en particular y que rigie
ron el poblamiento en Tierra Finne. 

En efecto, con motivo de las experiencias descubri
doras en el mar Caribe de Francisco de Garay, hacia 
Yucatan; de Diego Velasquez en Cuba, en Cozumel 
y Yucatan, y de Juan Ponce de Leon, en la isla de 
Puerto Rico, el Rey Jes concedio licencia para ·poblar 
a vuestra costa e mision ... con tanto que en la dicha 
poblacion tengais e guardeis la orden siguiente•; que 
fue la contenida en la mencionada lnstruccion de 
1521, yen la cual, entre otros aspectos, se seiialo 
con cierta precision lo concerniente al poblamiento. 

1. EL NOMBRE DE LOS LUGARES 
Y LA ATENCl6N DE LA EVANGELIZACl6N 

En la lnstruccion de 1521 se insistia, al igual que en 
la dada a Pedrarias en 1513, en la necesidad de dar 
nombre a los lugares y de atender debidamente la 
empresa evangelizadora; asi: 
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·Primeramente, habeis de proveer que, llega
dos a cualesquier tierras e islas, en los termi
nos e limites que caen en lo que ansi habeis 
descubierto con la buena ventura, lo primero 
es poner nombre a todas las ciudades, villas e 
logares que se hallaren e en la dicha tierra 
hobiere 6 se hiziere con grandisimo cuidado 
y vigilancia; y dar 6rden en las cosas concer
nientes y necesarias a la aumentacion de 
nuestra santa fe cat6lica e a la conversion de 
los caciques e indios y a la buena 6rden de! 
servicio de Dios y de! culto divino•. 

2. LA ELECCl6N DE LOS SITIOS 

En relaci6n a la elecci6n de los sitios para fundar 
pueblos, se instruia con 6rdenes especificas segun 
se tratase de asientos en la costa o en el interior. 

A. La necesidad de asientos en la costa 
de mar 

En relaci6n a los asientos en la costa de! mar, en la 
Instrncci6n de 1521 se decia: 

·Una de las cosas principales, en que habeis 
mucho de mirar, es en los asientos de los loga
res que alla se hubiesen de fazer y sentar lo 
primero es ver cuantos logares es menester 
que se hagan asiento en la costa de la mar, 
para seguridad de la navegaci6n y para seguri
dad de la tierra; que los que ban de ser para 
asegurar la navegaci6n, sean en tales puertos, 
que los navios, que de aca de Espana, fueren, 
se puedan aprovechar dellos en refrescar de 
agua y las otras cosas que fueren menester 
para su viaje, ansi en el logar que agora estan 
fechos, como en los que de nuevo se hizieren•. 

En todo caso, se insistia en la necesidad de velar por 
la calidad de los sitios; asi: 

·Se ha de mirar que sea en sitios sanos y no 
anegadizos, y donde se pueda aprovechar de 
la mar para cargo y descargo, sin que haya 
trabajo e cota de llevar por tierra las mercade
rias que de aca fueren•. 

B. Los sitios en el interior 

En cuanto a los sitios en tierra adentro, en la /nstrnc
ci6n de 1521, al igual queen la Instrncci6n a Pedra
rias de 1513, se decia: 

·Y si por respeto de estar mas cercanos a las 
minas se hobiere de meter la tierra adentro, 
debese mucho mirar que por alguna ribera se 
puedan llevar las cosas que de aca fueren, 
desde la mar hasta la poblaci6n; porque no 
habiendo alla bestias, seria grandisimo el tra
bajo para los hombres llevarlo a Cuestas, y ni 
los de aca ni los de alla lo podran sofrir. Y los 
dichos asientos, se ha de mirar que sean de 
buenas aguas y de buenos aires, y cerca de 
montes, y de buena tierra de labranza; y des
tas cosas las que mas pudieren tener•. 

3. EL REPARTIMIENTO DE SOLARES 
Y HEREDAMIENTOS 

En la Instrncci6n de 1521, tambien se regul6 lo con
cemiente al repartimiento de solares y heredamien
tos; asi: 

·Vistas las cosas que para los asientos de los 
lugares son necesarias, y escogido el sitio mas 
provechoso y en que incurren mas de las 
cosas que para el pueblo son menester, 
habeis de repartir los solares de! logar, para 
hazer las casas. Y estos ban de ser repartidos, 
segun las calidades de las personas a quien se 
dieren y lo que cada uno hobiera servido·. 

Mas adelante se sefialaba el mismo principio de! 
repartimiento equitativo de heredades, de manera 
que cada quien tuviese parte de la tierra buena, de 
la mediana y de la menos buena; asi: 

·Asi mesmo se ban de repartir los heredamen
tos, e segun la calidad e manera de las perso
nas; e segun lo que sirvieren; ansi !es creced 
en heredad. Y el repartimiento ha de ser de 
manera, que a todos quede de lo bueno y de 
lo mediano y de lo menos bueno, segun la 
parte que cada uno se le hobiere de dar en su 
calidao•. 

4. EL ORDEN DE LA POBLACION 
Y SU CRECIMIENTO ORDENADO 

La parte de mayor interes en la /nstrncci6n de 1521, 
conforme a la orientaci6n de la Instrncci6n a Pedra
rias Davila de 1513, era la relativa al orden regular 
que debia tener la poblaci6n, para asegurar el creci
miento ordenado de la misma, expresada asi: 

.y desde el comienzo se ban de dar y comen
zar por 6rden, por manera que fechos los 



solares, el pueblo parezca ordenado, ansi en 
el lugar que se dexare para plaza, como el 
lugar en que hobiere de ser la Iglesia, como 
en la 6rden que tuvieren los tales pueblos en 
los servicios y edificios publicos. Porque en 
los lugares que de nuevo se hazen, dando la 
6rden en el comienzo, sin ning(in trabajo ni 
costa quedan ordenados; y los otros jamas se 
ordenan-. 

5. LA ORGANIZACION POLITICA 
DE LOS PUEBLOS 

Tambien se indic6 en la Instrucci6n de 1521 lo con
cerniente a la administraci6n de las ciudades; asi: 

.yen tanto que no hizieremos merced de los 
oficios de! regimiento perpetuos, habeis de 
mandar que en cada pueblo los elijan entre si, 
por un afi.o, siendo personas habiles para regir-. 

6. RECOMENDACl6N GENERAL 
DELORDEN 

La Instrucci6n terminaba con una recomendaci6n 
general de! orden que, una vez seguido, evitaria tra
bajos sucesivos innecesarios: 

·Habeis de procurar con todo cuidado de 
tener fin en lo de los pueblos que hizierdes 
en la tierra adentro, que los hagais en parte e 
asientos que os podais aprovechar dellos para 
poder hazellos. Y porque desde aca no se os 
puede dar regla ni aviso particular por la 
manera que se ha de tener en hacerlo, sino la 
esperiencia de las cosas que de alla sucedie
ren os han de dar la avilanteza y aviso de 
como y cuando se ha de hacer. Solamente se 
os puede dezir esto generalmente: que procu
reis con mucha instancia y diligencia y con 
toda la brevedad que pudierdes, de certifica
ros dello, y certificado ques ansi verdad, a 
todas las cosas, que ordenardes y hizierdes, 
las hagais y determineis con pensamiento que 
os han de servir y aprovechar para aquello. 
Porque habra mucho de lo que agora sin nin
guna costa ni trabajo les podeis hazer, porque 
no costara mas sino determinarlas que se 
hagan de la parte que sean provechosas, 
como se habia de hazer en otra parte que no 
lo fuesen, de donde si, despues los hobierdes 
de mudar para este prop6sito, sera muy traba
joso, y algunos tan dificultosos, que serian 
imposibles-. 

Conforme a estas Instrucciones, Juan Ponce de Leon, 
que habia fundado el pueblo de Capa.na en 1508 en 
la isla de Puerto Rico, dispuso el traslado de la ciu
dad en 1521 al sitio de la •ysleta• que hoy ocupa San 
Juan de Puerto Rico, con un trazado reticular, con 
manzanas rectangulares. 

Por otra parte, en 1524, se fund6 Santiago de los 
Caballeros de Guatemala, por Pedro de Alvarado. 
Fue reubicada en 1527 en el valle de Almolonga 
hasta queen 1541 fue destruida por un aluvi6n y 
aludes de barro. Luego, en 1543, se ubic6 en el valle 
de Panchoy, pero fue destruida por un terromoto en 
1773, ubicandose en otro sitio. Las ruinas de Anti
gua Guatemala, en todo caso, muestran un trazado 
regular, casi cuadricular. 

IV. LA INSTRUCCl6N 
PARA EL POBLAMIENTO DE LA NUEVA 
ESPANA LUEGO DE LA CONQUISTA 
DE MEXICO 

1. HERNAN CORTES Y CIUDAD 
DE MEXICO 

La costa de Mexico habia venido siendo conocida por 
varios exploradores, entre ellos Francisco Hernandez 
de C6rdoba. Con estas noticias, el Gobemador de la 
isla de Cuba, Diego Velasquez, en 1518 inici6 gestio
nes para obtener una Capitulaci6n para descubrir y 
conquistar la costa del mar Caribe al oeste de Cuba, y 
paralelamente comenz6 a organizar expediciones 
para tener el mejor conocimiento de esas tierras. La 
mas importante de estas la encomend6 a Juan de Gri
jalva, de la cual no tuvo noticias inmediatas. Por ello 
organiz6 otras expediciones, particularmente la que 
hizo comandar por Heman Cortes, entonces Alcalde 
de la villa de Santiago de Cuba. 

En 1518, Velasquez aun no tenia licencia para reali
zar la empresa, por lo que, formalmente, la expedi
ci6n que encomend6 a Cortes, conforme a las Ins
trucciones que le dio el 23 de octubre de ese aiio, 
era para buscar a Grijalva y explorar las costas de 
Yucatan y Cozumel, e incluso para tomar posesi6n 
de tierras. En dicha Instrucci6n, en efecto, le dijo: 

·En todas las islas que descubrieren, saltareis 
en tierra ante vuestro escribano y muchos tes
tigos, y en nombre de sus altezas tomareis y 
aprendereis la posesi6n dellas con toda la mas 
solemnidad que ser pueda, faciendo todos los 
autos e diligencias que en tal caso se requie
ren e se suelen hacer•. 
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La Instrucci6n no autorizaba a Cortes para rescatar 
indios o luchar contra ellos, pero le ordenaba cristia
nizar, lo que implicaba el establecimiento. La hueste 
de la expedici6n de Cortes, en todo caso, se reclut6 
para ·conquistar las nuevas tierras•, zarpando con 
once navios, el 15 de noviembre de 1518, de Santia
go de Cuba, despues de que ya Grijalva habia regre
sado, y sin que Velasquez hubiese recibido la Capitu
laci6n que se le habia otorgado en Zaragoza dos dias 
antes, el 13 de noviembre de 1518. 

Inmediatamente despues de que Cortes habia zarpa
do, y todavia navegando por la costa de la isla, al 
llegar a La Habana se enter6 de una orden de Velas
quez, relevandolo de! mando de la expedici6n, y de 
hacerlo preso. A pesar de ello, con el decidido 
apoyo de las soldados y capitanes, Cortes parti6 de 
La Habana el 10 de febrero de 1519, dirigiendose a 
Cozumel y desde Yucatan sigui6 bordeando la 
peninsula hacia el oeste, guerreando con los indios, 
hasta lie gar a San Juan de Ulua o Ulloa, don de ya 
recibi6 enviados de Moctezuma. 

Los titulos de Cortes para conquistar y poblar, por 
supuesto, no tenian mucho fundamento. Habia reci
bido un nombramiento del Gobernador Velasquez, 
que habia sido revocado. Si bien Cortes se las arre
gl6 para no darse por enterado de la decision, en 
realidad, habia zarpado desprovisto de autoridad 
alguna. Por ello, su primera preocupaci6n en tierra 
firme fue la necesidad de adquirir titulo, sin depen
der de Velasquez. Para ello acudi6 a un subterfugio 
juridico inedito y no exento de irregularidades. No 
hay que olvidar que habia cursado !eyes en la Uni
versidad de Salamanca, en 1501 y 1502. 

Apenas dos meses despues de haber salido de Cuba, 
al desembarcar en San Juan de Ulloa, el 22 de abril 
de 1519, y sin tener facultades para ello, fund6 la 
Villa Rica de la Vera Cruz, designando sus regido
res, alcaldes y demas autoridades. Al dia siguente 
acudi6 al Cabildo recien nombrado, y expuso: 

·Esta villa, que empieza hoy a crecer al abrigo 
de vuestro gobierno, se ha fundado en tierra 
no conocida y de grande poblaci6n, donde se 
han visto ya senales de resistencia bastantes 
para creer que nos hallamos en una empresa 
dificultosa ... 
Bien sabeis que yo gobierno el ejercito sin 
otro titulo que un nombramiento de Diego 
Velasquez, que fue con poca intermisi6n 
escrito y revocado. 
Dejo aparte la sin raz6n de su desconfianza, 
por ser de otro prop6sito, pero no puedo 
negar que la jurisdicci6n militar, de que tanto 
necesitamos, se conserva hoy en mi, contra la 

voluntad de su dueno, y se funda en un titulo 
violento, que trae consigo ma! disimulada la 
flaqueza de su origen ... 
A vosotros, senores, toca el remedio de este 
inconveniente, y el Ayuntamiento, en quien 
reside hoy la representaci6n de nuestro Rey, 
puede en su real nombre proveer el gobierno 
de sus armas, eligiendo persona en quien no 
concurran estas nulidades. Muchos sujetos 
hay en el ejercito capaces de esta ocupaci6n, 
y en cualquiera que tenga otro genera de 
autoridad, o que lo reciba de vuestra mano, 
estara mejor empleado. Yo desisto desde. 
luego de! derecho que pudo comunicarme la 
posesi6n, y renuncio en vuestras manos el 
titulo que me puso en ella, para que discurrais 
con todo el arbitrio en vuestra elecci6n, y 
puedo aseguraros que toda mi ambici6n se 
reduce al acierto de nuestra empresa, y que 
sabre sin violentarme acomodar la pica en la 
mano que deja el bast6n, que si en la guerra 
se aprende el mandar obedeciendo, tambien 
hay casos en que el haber mandado ensena a 
obeder•. 

Dicho esto, arroj6 sobre la mesa el titulo de Diego 
Velasquez y entreg6 el bast6n de mando a los Alcal
des, retirandose. Los Alcaldes aceptaron la renuncia 
de Cortes y de seguidas, coma sin duda estaba pre
visto, lo nombraron Capitan General y Justicia 
Mayor, es decir, Gobernador de! ejercito de Nueva 
Espana. En esta forma, fue el Cabildo de la villa 
recien fundada, 6rgano que actuaba en nombre del 
Rey Don Carlos, quien le confiri6 a Cortes los titulos 
necesarios para la conquista, los cuales de alli en 
adelante ejerci6 en nombre de! Rey y no de! Gober
nador Velasquez. 

En esta forma, Cortes inici6 desde la costa la con
quista de! territorio hacia el sitio de Quiabistan, y a 
la Villa Rica de la Vera Cruz, que hasta entonces se 
movia con el ejercito, se le dio asiento en sitio llano, 
entre el mar y Quiabistan, trazandose su planta. Alli 
recibi6 Cortes nuevos embajadores de Moctezuma, y 
ademas una expedici6n comandada por Francisco 
de Saucedo, quien traia titulo de Adelantado nom
brado por Diego Velasquez, con despachos reales 
para descubrir y poblar. 

Cortes, a traves de! Cabildo de la Villa Rica de la 
Vera Cruz, decidi6 enviar comunicaci6n directamen
te al Rey, anunciandole sus descubrimientos y su 
intenci6n de enfrentar a Moctezuma, hacienda zar
par hacia Espana el mejor navio, el 16 de julio 
de 1519, con orden de no tocar la isla de Cuba. Algu
nos soldados y marineros intentaron escaparse para 
dar aviso a Diego Velasquez de las despachos y 



riquezas que se remitian al Rey, lo que provoco la 
decision de Cortes, primero, de castigar y sentenciar 
a uno de los marineros principales a que se le corta
se uno de los pies, y segundo, de deshacerse de la 
armada y romper todas las naves, que se fueron a 
pique sin remedio en el puerto. Cortes quemo, asi, 
sus naves, para proseguir su empresa. En esta forma, 
desde Vera Cruz, Cortes inicio la conquista de Mexi
co, saliendo con un ejercito de 500 infantes, 15 caba
llos y seis piezas de artilleria, dejando 150 hombres 
y dos caballos en la villa. En la ciudad habia queda
do Alonso Garcia Bravo, quien habia llegado con el 
Capitan Diego de Camarco, luego de haber partici
pado en la conquista de Tierra Finne con Pedrarias 
Davila. Fue Garcia Bravo quien hizo la traza de la 
Villa Rica. 

Los enviados de Cortes fueron recibidos en Tordesi
llas por el Emperador y el asunto fue sometido al 
Consejo de Indias, donde se discutio el derecho de 
Diego Velasquez, como capitulante de la empresa, 
confrontado con los nuevos descubrimientos hechos 
por Cortes, aun en rebeldia, que eran mayores que 
las pasados. El Emperador, sin embargo, nombro 
Gobernador de las tierras de Yucatan, el 11 de abril 
de 1521, a Cristobal de Tapia, lo cual fue rechazado 
por las autoridades de Vera Cruz. Durante todo el 
periodo de la conquista de Mexico hasta 1522, Cortes 
no solo tuvo que enfrentar el imperio Azteca sino a 
las enviados de Velasquez, y a las incursiones de 
Francisco de Garay, en la Nueva Espana. 

En 1520 Cortes fundo la segunda poblacion de 
Nueva Espana, la ciudad de Segura de la Frontera 
que luego, por mandato real, se elevo a la categoria 
de villa, denominandose Villa de Antequera. En 
dicho pueblo, posteriormente, se ubico la sede de! 
marquesado de Oaxaca, que el Emperador le confi
rio a Hernan Cortes por sus servicios. Se consolido, 
asi, la ciudad de Oaxaca la cual puede decirse que 
en Nueva Espana, conformo el modelo cuadricular 
de la ciudad hispanoamericana que aun se conserva, 
y cuyo trazado tambien se atribuye a Alonso Garcia 
Bravo, el mismo que habia colaborado con Ovando 
en el trazado de Santo Domingo, y que habia llega
do con Pedrarias Davila a Tierra Firme. La iglesia 
daba a la plaza por una de sus fachadas laterales, lo 
cual tambien sucedio en Panama y en la primera 
catedral de Mexico 

Luego de la fundacion de Oaxaca y de la conquista 
de Mexico, Cortes envi6 de nuevo noticias al Empe
rador, informandole de los progresos de la conquista 
y solicitandole remediar los des6rdenes de Velas
quez y Garay. Se desarrollo en la Corte un juicio 
entre los enviados de Cortes y los abogados de 
Velasquez, quien pretendia apropiarse y tratar como 

suya la conquista de Nueva Espana, al haber finan
ciado parte de la jornada inicial de Cortes. Las pre
tensiones de Velasquez fueron desechadas, conside
randose que todo derecho que habria podido 
reclamar habia cesado cuando revoco el mando a 
Cortes, perdiendo todo derecho a considerar que la 
conquista se habia hecho bajo su orden, dejando 
libre a Cortes para que pudiese obrar lo que juzgo 
mas conveniente al servicio de! Rey. Los desacatos 
de Cortes quedaron minimizados con la deslumbran
te conquista de! imperio Azteca, habiendose conde
nado los envios de ejercitos por Velasquez contra 
Cortes. 

La Junta designada para resolver el asunto, en con
sulta con el Emperador, declaro por buen Ministro y 
fie! vasallo a Hernan Cortes, sus capitanes y solda
dos, e impuso perpetuo silencio a Velasquez en 
cualquier pretension de conquista. El 15 de octubre 
de 1522, Carlos V nombro a Cortes Gobernador y 
Capitan General de la Nueva Espana, y el 22 de octu
bre de 1522, el Emperador envio los despachos 
correspondientes, agregandose uno dirigido a Fran
cisco de Garay, prohibiendole la entrada en las tie
rras de Nueva Espana. Cuatro aftos despues de haber 
iniciado la conquista, Cortes obtuvo asi los titulos 
que legitimaron su autoridad y su obra conquistado
ra, y que le exigian fundar nuevos pueblos. 

El primer atlas en la historia dedicado especifica
mente a la cartografia urbana fue el Civitates orbis 
terrarum publicado en Colonia, entre 1572 y 1617, 
por G. Braun y F. Hogenberg, el cual contiene un 
conjunto de grabados de 530 ciudades de! mundo, 
hechos desde las mas variadas perspectivas. En 
dicho atlas solo habia pianos de dos ciudades ameri
canas: Mexico, Regia et Celebris Hispaniae Novae 
Civitas y Cusco, Regni Pern in Novo orbe. 

Ambas ciudades se construyeron o se reconstruye
ron por los espanoles despues de la conquista de los 
imperios que alli tenian su asiento principal. En el 
caso de Mexico, luego de la toma de la capital azte
ca de Tenochtitlan en 1520, completandose la con
quista de Cortes, de inmediato decidio la reconstruc
cion de la ciudad en el mismo sitio, dando origen a 
la ciudad de Mexico. El piano de la misma lo hizo, 
en 1524, Alonso Garcia Bravo, quien como se dijo 
habia participado en el traslado y refundacion de 
Santo Domingo, en la mision de Ovando y en las 
fundaciones de Tierra Firme. La ciudad estaba for
mada por 14 calles que se cruzaban entre si en angu
los rectos y que partian de la Plaza Mayor, donde 
estaba y esta situada la catedral y la residencia de! 
Gobernador. Esa Plaza Mayor, en realidad, era el 
centro de la vieja ciudad azteca, y la traza tuvo coma 
base los elementos que quedaron de la poblacion 
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destruida, como aparece del mapa publicado en el 
Civitates orbis terrarum en 1572 y que habia sido 
publicado, en 1524, de un supuesto diseno en made
ra publicado en las cartas de Hernan Cortes, en 
Nuremberg. 

Sin embargo, el piano reticular de Mexico se disen6 
cuando ya habian sido establecidas por escrito ins
trucciones especificas para la fundaci6n de las ciu
dades, lo que se habia iniciado con la Instrucci6n a 
Pedrarias Davila, en 1513, con motivo de la conquis
ta de Tierra Finne. 

No hay que olvidar, incluso, que otras ciudades en 
las islas tambien se habian establecido aun antes 
de esas lnstrucciones, con un piano reticular regu
lar. Se destaca, por ejemplo, la ciudad de Nueva 
Cadiz, fundada en 1508, desaparecida pocas deca
das despues del Descubrimiento, situada en la isla 
de Cubagua, en las costas de Venezuela, y que fue 
no s6lo el primer centro de explotaci6n de perlas 
de! Caribe, hasta la extinci6n de la especie, sino 
una ciudad pr6spera que gozaba de un ordena
miento juridico meticulosamente elaborado. 

2. LA INSTRUCCION DADA A HERNAN 
CORTES PARA LA POBLACION 
DE LA NUEVA ESPANA, CONVERSION 
DE LOS INDIOS Y ORGANIZACION 
DEL PAIS DE 1523 

En Valladolid, el 26 de junio de 1523 Carlos I formu-
16 la lnstrucci6n para la poblaci6n de la Nueva Espa
na, conversion de indios y organizaci6n del pais, 
dada a Hernan Cortes y que sirvi6 de guia para el 
poblamiento sucesivo de la Nueva Espana. Esta Ins
trucci6n sigui6 las lineas generales de las lnstruccio
nes de poblamiento que se habian dado en las 
Indias con anterioridad; y conforme a ella, hasta 
1525, se fundaron las villas de Medellin, Tututepal, 
Santiesteban del Puerto, Colima, Acapulco, Trujillo, 
San Gil de Buena Vista y Natividad. 

En la Instrucci6n se recogieron las normas y princi
pios que ya habian sido establecidas en las Instruc
ciones anteriores, antes comentadas. 

A. El nombre de los lugares y la atencion 
de la evangelizacion 

Sobre el tema de dar nombres a los sitios y lugares, 
en la lnstrucci6n de 1523 se recogieron los mismos 
principios de las Instrucciones precedentes, asi: 

·11. Item, juntamente con los dichos nues
tros Oficiales pondreis nombre general a toda 
la dicha tierra e Provincias de ellas, e a las ciu
dades, villas y lugares que se hallaren y en la 
dicha tierra hubiere, en las cosas concernien
tes al aumento de nuestra santa fe cat6lica a 
la conversion de los indios.• 

B. La eleccion de los sitios 
para los asientos 

En la lnstrucci6n se exigia prestar mucha atenci6n 
en cuanto a la elecci6n de los sitios, asi: 

·Una de las mas principales cosas que habeis 
de mirar mucho, es en los asientos de los 
lugares que alla se hubieren de hacer y asen
tar de nuevo• . 

Con base en ello, se formulaban recomendaciones, 
siguiendo las mismas orientaciones que en las lns
trucciones precedentes, segun se tratase de asientos 
en la costa de! mar o en el interior. 

a) ASIENTOS EN COSTA DE MAR 

En cuanto a los asientos en costa de mar, la lnstruc
ci6n a Cortes de 1523 senalaba: 

•Lo primero, es ver en cuantos lugares es 
menester que se hagan asientos en la costa de 
la mar para seguridad de la navegaci6n para 
seguridad de la tierra; y los que han de ser 
para asegurar la navegaci6n, sean en tales 
puertos que los navios que de aci de Espana 
fueren se puedan aprovechar de ellos en 
refrescar de agua e de las otras cosas que fue
ren menester para su viaje. E si en el lugar que 
agora estan hechos, como en los que de nuevo 
se hicieren, se ha de mirar que sean en sitios 
sanos y no anegadizos y de buenas aguas y de 
buenos aires y cerca de montes y de buena tie
rra ·de labranzas, e donde se puedan aprove
char de la mar para cargar e descargar, sin que 
haya trabajo e costa de llevar por tierra las 
mercaderias que de ad fueren·. 

b) Los ASIENTOS EN EL INTERIOR 

En cuanto a los asientos en tierra adentro la lnstruc
ci6n a Cortes de 1523, tambien indicaba lo siguiente: 

·e si po respeto de estar mas cercano a las 
minas se hubiere de meter la tierra adentro, 
debese mucho mirar que sea en parte que por 
alguna ribera se pueda llevar las cosas que de 
aci fueren desde la mar hasta la poblaci6n, 



porque no habiendo alla bestias, coma no las 
hay, sera granclisimo el trabajo para las hom
bres llevarlos a cuestas, que ni las de aca ni 
las indios lo podran sufrir. E de tener estas 
cosas susodichas las que mas pudieren tener 
se deben procurar•. 

C. El repartimiento de solares 
yheredades 

En cuanto al repartimiento de solaces en las villas y 
de heredades para el cultivo, en la Instrucci6n a Cor
tes de 1523, ello tambien se regulaba con detalle, asi: 

·12. Vistas las cosas que para las asientos de 
las lugares son necesarias y escogidas, y el 
sitio mas provechoso e que incurran mas de 
las cosas que para el pueblo son menester, 
habeis de repartir las solares de! lugar para 
hacer las casas, y estos han de ser repartidos 
seg(in la calidad de las personas•. 

En particular en cuanto al repartimiento de hereda
des, en la Instrucci6n de 1523 se incorpor6 par pri
mera vez la distinci6n entre las caballerias y las peo
nfas, que eran las nombres para las heredades 
destinadas a las de a caballo y a las peones, asi: 

•ansi mismo se han de repartir las hereda
mientos segun la calidad y manera de las 
personas y segun lo que hubieren servido 
asi las creced y mejorad en heredad, repar
tiendolas par peonias o cabellerias y el 
repartimiento ha de ser de manera que a 
todos quepa parte de lo bueno y de lo 
mediano y de lo menos bueno, segun la 
parte que a cada uno se le hubiere de dar en 
su calidad•. 

Par otra parte, tambien aparece par primera vez en 
forma expresa en la /nstrucci6n de 1523 la exigencia 
de la obligaci6n de residencia para la consolidaci6n 
de la propiedad sabre las heredades, asi: 

·13. Ea las personas y vecinos que fueren 
recibidos par vecinos de las tales pueblos, Jes 
deis sus vecindades de caballerias o peonias, 
seg(in la calidad de la persona de cada uno; 
residiendola par cinco afios le sea dada par 
su vida la ta! vecindad, para disponer de ella 
a su voluntad coma es costumbre; al reparti
miento de las cuales dichas vecindades y 
caballerias que se hubieren de dar a las tales 
vecinos, mandamos que se halle presente el 
Procurador de la ciudad o villa donde se le 
hubiere de dar y ser vecino•. 

D. El orden de la poblacion 
y el crecimiento futuro y ordenado 
delaciudad 

Los solares -decia la Instrucci6n de 1523, al igual 
que las anteriores Instrucciones-, debian desde un 
comienzo ser repartidos par orden, para que el pue
blo apareciera ordenado y siempre lo fuera. Decia: 

•y sean de comienzo dadas par orden, de 
manera que hechas las casas en las solares, el 
pueblo parezca ordenado, asi en el lugar que 
dejaren para la plaza, coma en el lugar que 
hubiere de ser la iglesia, coma en la orden 
que tuvieren las tales pueblos y calles de 
ellos; porque en las lugares que de nuevo se 
hacen, dando la orden en el comienzo, sin 
ning(in trabajo ni costa quedan ordenados, y 
las otros jamas se ordenan•. 

E. La organizacion politica 

En esta /nstrucci6n tambien se regulaba lo siguiente 
sabre el nombramiento de autoridades: 

·Yen tanto que, nos, hicieremos merced de 
las oficios de regimiento perpetuo y otra cosa 
mandamos proveer, habeis de mandar que en 
cada pueblo de la dicha nuestra gobernaci6n, 
elijan entre si para un aiio para cada uno de 
las dichos oficios, tres personas, y de estas 
tres, vos con las dichos nuestros Oficiales 
tomareis una, la que mas habil o mejor as 
pareciere que sea, cual conviene•. 

F. Los ejidos 

En la Instrucci6n se regul6, par primera vez, el tema 
de la dotaci6n de ejidos a las ciudades, asi: 

·14. Ansi mismo as mando que seiialeis a 
cada una de las villas y lugares que de nuevo 
se han poblado y poblaren en esa tierra, las tie
rras y solaces que vos parezca que han menes
ter y se Jes podra dar sin petjuicio de tercero 
para propio; y enviarmeheis la relaci6n de las 
que a cada uno hubieredes dado y seiialado 
para que yo se lo mantle confirmar.. 

G. Recomendaciones generales 
sobre el orden 

Par ultimo, en la Instrucci6n dada a Cortes, al igual 
queen la Instrucci6n General de 1521, se formula
ron recomendaciones generales sabre el orden, asi: 
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·15. Habeis de procurar con todo cuidado de 
tener fin en los pueblos que hicieren en la tie
rra adentro, que los hagais en parte y asiento 
que os podais aprovechar de ellos para poder 
hacerlo. Y porque desde ac:i no se puede dar 
regla particular para la manera que se ha de 
tener en hacerlo sino la experiencia de las 
cosas que de alla sucedieren, os han de dar la 
abilanteza e aviso de c6mo y cuando se han 
de hacer; soJamente Se OS puede decir esta 
generalmente: que procureis con mucha ins
tancia y diligencia y con toda brevedad que 
pudieredes certificaros de ello y certificado 
que es ansi verdad, todas las cosas que orde
naredes e hicieredes, las hagais y determineis 
con pensamiento que os ha de servir e apro
vechar para aquello, porque habra mucho de 
ello que agora sin ninguna costa ni trabajo lo 
podeis hacer, porque no costara mas sino 
determinar lo que se haga de la parte que sea 
provechosa, como se habia de hacer en otra 
parte que no lo fuese, de donde si despues la 
hubiesedes de mudar para este propio seria 
muy trabajosa cosa y algunas tan dificultosas 
que serian imposibles•. 

3. EL POBLAMIENTO POSTERIOR 

Debe sefialarse que, ademas de estas normas, Cortes 
afiadi6 otras en las Instrucciones que el mismo di6 a 
sus Tenientes para la fundaci6n de las villas de Coli
ma (1524) y Trujillo (1525), asi como en las Orde
nanzas de caracter general que el mismo dict6 en 
1525. Por otra parte debe indicarse que en Mexico, 
ademas, se ha senalado queen el proceso de! traza
do de las ciudades tambien hubo influencia directa 
de Vitruvio, cuyo libro parece haber estado en pose
si6n de uno de los arquitectos de Ciudad de Mexico, 
y cuya copia, de 1550, esta en dicha ciudad. 

Asi, conforme a esas lnstrucciones, como se dijo, y 
de acuerdo a la misma traza regular, se fundaron la 
casi totalidad de los pueblos de Nueva Espana. Entre 
ellos, en 1528, Villa Real de Chiapas y, en 1531, la 
ciudad de Puebla. 

Sin embargo, algunas ciudades con forma reticular 
se fundaron sobre pueblos indigenas que tenfan la 
misma forma antes de la conquista, y que los espa
noles asi encontraron. Es el caso de Cholula, cuyo 
trazado de 1519, se sobrepuso a la ciudad indigena 
que tenia una reticula perfecta. Por ello se ha consi
derado a Cholula como la primera ciudad hispanoa
mericana con un trazado perfectamente regular, de 
manzanas iguales en damero, aun cuando de forma 

rectangular. Debe destacarse que en Cholula tam
bien habia estado Alonso Garcia Bravo en 1519, y 
quien, como se dijo, y fue el que trabaj6 el piano de 
Oaxaca y particip6 en la reconstrucci6n de ciudad 
de Mexico. 

La otra gran ciudad fundada en Nueva Espana, con 
un modelo reticular perfecto, fue Puebla en la Pro
vincia de Tlaxala, el 16 de abril de 1531. El trazado 
de la ciudad esta formado por manzanas rectangula
res. La plaza con la misma forma, tiene a la iglesia 
en uno de los !ados mas largos de! rectangulo, 
donde da una de sus fachadas laterales. Se ha consi
derado que Puebla fue la (mica ciudad hispanoame
ricana fundada ex novo para lo cual se tom6 como 
modelo una ciudad prehispanica, como fue la vecina 
Cholula. 

V. EL POBLAMIENTO DE TIERRA FIRME 
AL ORIENTE DE CASTILLA DEL ORO 
Y EN EL NUEVO REINO DE GRANADA 

La Provincia de Castilla de! Oro, en su configuraci6n 
geografica luego de las conquistas de Pedrarias Davi
la, se habia ubicado geograficamente en las tierras al 
oeste de! Golfo de Uraba, hacia Panama y Nicara
gua. El descubrimiento de! Mar de! Sur, ademas, 
habia hecho de! itsmo el centro de atenci6n de la 
conquista. 

El 6 de noviembre de 1524, se otorg6 Capitulaci6n a 
Rodrigo de Bastidas para ir a conquistar y poblar ·la 
Provincia y puerto de Santa Marta ques en Castilla 
del Oro llamada la Tierra Firme· sefialandose como 
termino desde el Cabo de la Vela hasta la boca del 
rio grande del Magdalena. Al ano siguiente zarp6 
Bastidas de Santo Domingo, de donde era vecino, 
con hueste reclutada en esa isla y en Jamaica y Puer
to Rico, y lleg6 a tierra firme el 29 de julio de 1525, 
donde fund6 un pueblo con el nombre de Santa 
Marta. Herido por amotinados, muri6 en la isla de 
Cuba en 1527. Ese afio Garcia de Lerma fue designa
do Gobernador, yen 1528 se otorg6 Capitulaci6n a 
Enrique Alfinger y Jeronimo Sayller para la conquista 
y poblamiento de la Provincia de Venezuela, que 
comenzaba precisamente en el Cabo de la Vela hacia 
el oriente. 

Garcia de Lerma trat6 infructuosamente de descubrir 
las tierras de! Magdalena, habiendo fallecido en 1531. 
Por Capitulaci6n otorgada el 5 de agosto de 1532, 
Pedro de Heredia fue designado Adelantado para 
poblar y conquistar desde el rio grande en la Provin
cia de Cartagena hasta el Golfo de Uraba. Lleg6 al 



sitio de Calamar el 15 de enero de 1533, fundando 
el 21 de enero la ciudad de Cartagena en una penin
sula arenosa. El 22 de enero de 1535 se otorg6 Capi
tulaci6n a Pedro Fernandez de Lugo por mediaci6n 
de su hijo Alonso Luis Fernandez de Lugo para ir a 
descubrir y conquistar a la Provincia de Santa Marta, 
que se extendia desde los limites de la Provincia de 
Cartagena otorgada a Heredia, hasta la Provincia de 
Venezuela. 

El nuevo Adelantado Fernandez de Lugo zarp6 de 
las Canarias llevando como Teniente General y Audi
tor al Licenciado Gonzalo Jimenez de Quesada, en la 
que podia considerarse la expedici6n mas numerosa 
que habia sido enviada a Tierra Firme. Lleg6 a Santa 
Marta en 1536. 

El 1 de abril de 1536, Fernandez de Lugo organiz6 
expedici6n para la conquista de las tierras ubicadas 
en las cabeceras de! Magdalena, nombrando como 
su Jefe a Jimenez de Quesada. A cornienzos de 1537 
falleci6 Fernandez de Lugo, pero Quesada continua
ba en las tierras del Sur, donde fund6 Mompos y 
sigui6 hasta llegar al pais de los Muiscas en la saba
na de Bogota, donde tuvo innumerables enfrenta
mientos con los indigenas. El 6 de agosto de 1538 
fund6 en el sitio de! Valle de los Alcazares, la Nueva 

Ciudad de Granada, que al aiio siguiente daria 
lugar a la refundaci6n de Santa Fe de Bogota con la 
participaci6n de las huestes de otros dos conquista
dores: Belalcazar quien venia de! sur, y Federman, 
quien venia de la Provincia de Venezuela. 

Luego de la fundaci6n de Santa Fe, el mismo aiio 1539 
Jimenez de Quesada fund6 las ciudades de Tunja y 
Velez. Posteriormente en la misma cordillera oriental 
se fund6 Pamplona por Ort(m Velazquez, en 1549. 
Luego se fundaron las ciudades de Ibague en 1550, 
Mariquitaren 1551, y Sanjuan de los Llanos en 1556. 

Fernandez de Lugo, en 1537, fue sustituido en la 
Gobernaci6n de Santa Marta por Jer6nimo Lebr6n 
de Quiiiones, quien con la noticia del viaje de Que
sada a Espana, resolvi6 pasar a Cundtnamarca nom
brando coma Teniente General a OrtCm Velazquez 
de Velazco. Dicha Gobernaci6n la asumi6 en 1545 
Alonso Luis de Lugo, quien tambien se dirigi6 a 
Cundtnamarca. En 1549, Jimenez de Quesada obtu
vo el titulo de Capitan General de la Gobernaci6n 
de! Nuevo Reino de Granada, habiendo asi conclui
do el litigio que se origin6 con la fundaci6n de 
Santa Fe, entre Jimenez de Quesada, Belalcazar y 
Federman. 
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V. EL PROCESO DE POBLAMIENTO ORDENADO 
DE LAS PROVINCIAS DE VENEZUELA EN EL SIGLO XVI 

Con base en todos los instrumentos juridicos antes 
indicados, durante el siglo XVl y antes de 1573 se rea
lizo el proceso fundamental de poblamiento de las 
Provincias que conformaron Venezuela, donde la 
reticula, como forma urbana, se adopto en casi todas 
las ciudades. 

Este proceso se realizo, primero, en las islas de 
Cubagua y Margarita; segundo, en Tierra Firme, 
desde las costas del Mar Caribe en dos corrientes de 
poblamiento distintas, hacia el sur, realizadas en 
diferentes epocas, en el occidente y en el oriente; y 
tercero, en otras dos corrientes de poblamiento, tam
bien realizadas en distintas epocas, desde el Nuevo 
Reino de Granada, hacia las Sierras Nevadas en los 
Andes venezolanos y hacia la Guayana. 

I. EL DESCUBRIMIENTO 
DE LAS COSTAS DE VENEZUELA 
Y LA AUSENCIA INICIAL 
DE POBLAMIENTO 

Las costas de Venezuela fueron descubiertas por 
Cristobal Colon en su tercer viaje que partio de San 
Lucar de Barrameda el 30 de mayo de 1498, rumbo 
a las islas de Cabo Verde. 

Solo fue despues de dos meses de penosa navega
cion, el 31 de julio de ese afio, que avisto tierra al 
oeste, constatando que ·lo que parecio de ella fue
ron tres mogotes y tres montafias•. Era la isla que 
Colon denomino Trinidad la cual navego por la 
costa sur hacia el oeste, divisando el Delta del Ori
noco el 1 de agosto, donde observo •Un rio en aque
lla Provincia que tenia de ancho cuanto un hombre 
podia divisar de una parte a otra•. Al dia siguiente, 
hacia el norte, entro en el Golfo de Paria, que llamo 
de la Ballena, y el 3 de agosto de 1498 desembarco 
por primera vez en el continente suramericano, en la 

ensenada de Yewa Juchima en las inmediaciones de 
Macura (palabra que en la lengua chaima significaba 
·hombre blanco·) luego de estar convencido de que 
habia ·vido al sur la tierra firme•. Un testigo de la 
expedicion sefialo: 

• ... el dicho Almirante con hasta cincuenta 
ombres salto en la dicha tierra de Paria e tomo 
una espada en la mano e una vandera disien
do que en nombre de sus Altezas tomava la 
posesion de la dicha Provincia ... •. 

El 12 de agosto navego hasta la Boca Grande de los 
Dragos y luego de escribir que ·halle unas tierras las 
mas hermosas del mundo·, salio hacia el este por la 
peninsula de Paria, volteo al norte y recorrio por la 
costa norte hacia el oeste, hasta Araya, tratando siem
pre de volver al sur, hacia el Golfo, pues todavia pen
saba que la peninsula era la •Isla de Gracia·, como asi 
la denomino. Despues de dos dias de navegacion 
siguiendo la linea de la costa, anoto en su diario: 

.y estoy creido que esta es tierra firme, gran
disima, de que hasta hoy no se ha sabido, y la 
razon me ayuda grandemente por esto desde 
tan grande rio y mar que es duke·. 

En su carta a los Reyes Catolicos narrando su tercer 
viaje Colon reflexiono sobre la forma de la tierra, 
confesando que contra la autoridad de Ptolomeo 

·falle que no era redondo en la forma que 
escriben; salvo que es de la forma de una pera 
que sea toda muy redonda, salvo alli donde 
tiene el pezon que alli tiene mas alto, o como 
quien tiene una pelota muy redonda, y en un 
lugar della fuese como una teta de muger alli 
puesta y que esta partes deste pezon sea la 
mas alta e mas propinca al cielo, y sea debajo 
la linea equinocial y en esta mar oceana el fin 
de! oriente•. 
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Este pezon de la tierra en forma de pera lo ubico 
Colon en la tierra de Paria, y alli penso que estaba el 
Parafso Terrenal, diciendo: 

·Grandes indicios son estos de! Paraiso Terre
nal, porquel sitio es conforme a la opinion de 
estos santos e sanos teologos, y asimesmo las 
senales son muy conformes, que yo jamas lei 
ni oi que tanta cantidad de agua duke fuese 
asi dentro e vecina con la salada; y en ello 
ayuda asimesmo la suavisima temperancia, y 
si de alli de! Paraiso no sale, parece aun 
mayor maravilla, porque no creo que se sepa 
en el mundo de rio tan grande y tan fondo·. 

El 15 de agosto, luego de descubrir las islas de Cuba
gua y Coche, enrumbo al norte por el este de la isla 
de Margarita, con gran cargamento de perlas o mar
garitas -que luego serian causa del juicio de resi
dencia que se le sigui6--, descubriendo el rosario 
de islas de barlovento, las cuales fue bautizando con 
Los nombres de! santoral, incluyendo las Once Mil 
Virgenes (las Islas Virgenes). 

Al ano siguiente, en 1499, se iniciaron las explora
ciones de Alonso de Hojeda en las costas venezola
nas, realizando tres viajes en 1499, 1502 y 1505. En 
el primero, recorrio toda la costa desde el rio Ese
quivo hasta el cabo de la Vela, recorriendo inclusive, 
a pie, la isla de Margarita. Lo acompanaron entre 
otros, America Vespucio, Juan de la Cosa y Bartolo
me Roldan quien habia estado con Colon en su ter
cer viaje. En la segunda expedicion, Hojeda hizo un 
recorrido similar, desde Paria y Margarita hasta Mara
caibo. 

El 12 de julio de 1503 se le habia otorgado Capitula
cion a Cristobal Guerra para ir a descubrir ·la Costa 
de las Perlas y otras islas· yen 1505, fue que se pro
dujo el tercer viaje de Hojeda, esta vez con Capitula
cion otorgada el ano anterior, el 30 de septiembre 
de 1504, •para ir a descubrir Coquibacoa•. Debe 
senalarse que Cristobal Guerra ya habia estado en 
las costas orientates de Venezuela, poco tiempo des
pues del primer viaje de Hojeda; particularmente en 
Paria, en 1499, con Pero Alonso Nino, tambien com
panero de Colon en su tercer viaje; en su segundo 
viaje, en 1501, Guerra estuvo en las costas de Cuma
na; yen su tercer viaje en 1503, tambien estuvo en 
el oriente, particularmente en Margarita y Cubagua. 

En Paria tambien habian estado Vicente Yanez 
Pinzon y Diego de Lepe en 1500, quienes alli lle
garon desde las costas de Brasil. Ambos obtuvieron, 
en 1501, sendas Capitulaciones. La de Vicente Yanez 
Pinzon de 5 de septiembre de 1501, fue para ·ir a 

descubrir desde la punta de Santa Maria hasta Rostro 
Hermosa y el rio de Santa Maria de la mar Dulce•. 

En 1500, Rodrigo de Bastidas, tambien, recorrio las 
costas de Venezuela, desde Paria a Santa Marta y 
Cartagena, con Capitulacion otorgada en ese mismo 
ano. Por ultimo, tambien debe mencionarse la expe
dicion de Juan de la Cosa que con Capitulacion ·para 
ir a descubrir el Golfo de Uraba· otorgada el 14 de 
febrero de 1504, recorrio las costas venezolanas ya 
conocidas. 

En todas estas Capitulaciones resaltaba la preocupa
cion por el poblamiento de las tierras descubiertas; no 
con factorias ni colonias, sino con pueblos. Sin embar
go, el poblamiento de Paria y en general de la Tierra 
Finne no se efectuaria sino muchos anos mas tarde. 

II. LA CIUDAD DE NUEVA CADIZ 

La primera poblacion establecida en territorio 
venezolano fue la ciudad de Nueva Cadiz, en la 
isla de las perlas, Cubagua, en 1508, la cual se con
solido, realmente, a partir de 1523, una vez que 
Jacome de Castellon pudo ubicar una fortaleza en 
Cumana, en la boca del rio Manzanares, y asi 
asegurar parte de! abastecimiento de la ciudad. 
Para 1515, en todo caso, ya habia en Tierra Firme, 
hacia el centro de las costas, un desembarcadero 
en Higuerote; yen 1528, la poblacion de Cupira se 
habia asentado. 

La ciudad de Nueva Cadiz, la mas importante al sur 
de La, Fspafiola, no fue .fundada· en alg(Jn momenta 
preciso; sino que surgio del asiento sucesivo e inter
mitente de espanoles, lo que comenzo desde 1508, 
habiendo crecido espontaneamente en sucesivos 
poblamientos y repoblamientos conforme al auge 
que tuvo la pesca de perlas. En esta forma, la inicial 
de rancheria de las perlas se consolido como pueblo 
organizado en Concejo a partir de 1525, ya pesar 
de lo artificial que era por lo inhospito de! lugar, 
sin agua, sin tierras para sembrar y sin Lena, existio 
hasta 1543, siendo abandonada cuando las perlas se 
acabaron, trasladandose entonces la poblacion hacia 
el cabo de la Vela. 

Hasta ese momenta, la ciudad pudo resistir Los suce
sivos asaltos de corsarios y Los terremotos, asi como 
su dependencia tanto de Tierra Finne para el abaste
cimiento de agua, del rio Manzanares; como de Mar
garita, para Lena y verduras de siembra. 

Entre 1527 y 1528 se la denomino Villa de Santiago 
y desde 1528 recibio el titulo de ciudad de Nueva 



Cadiz. Durante su existencia como ciudad, en 1538, 
se dict6 la primera Ordenanza de origen municipal 
de! continente americano, por el propio cabildo de 
Nueva Ciudad de Cadiz. Sin embargo, antes, la ciu
dad habia sido objeto, como ninguna otra ciudad de 
costa firme, de dos Ordenanzas citadinas dictadas 
sucesivamente en 1527 y 1531, las cuales fueron 
dadas directamente por el Rey Carlos I y Dona 
Juana, mediante Cedulas Reales. 

En dichas Ordenanzas se regulaba todo lo concer
niente a la vida citadina y al trafico de personas en la 
isla, especificandose, entre otros aspectos, que para 
salir de la isla se requeria ·licencia de la justicia-, 
excepto respecto de los que fueren a la isla de Marga
rita, quienes no necesitaban pedir licencia (N.0 XVI). 
Asimismo se exigia el pago de derecho de aduana 
para poder llevar o traer cosas a/o de las islas cerca
nas o a Tierra Finne, salvo si se trataba de la isla de 
Margarita (N. 0 XVII). Dichas Ordenanzas, en todo 
caso, fueron el origen al derecho indiano municipal 
en el Nuevo Mundo. 

En 1543, la ciudad fue destruida completamente por 
un temporal, pero de sus ruinas aun se puede obser
var el trazado regular que tuvo. Como se dijo, no 
tuvo fundador ni repartimiento de solares, pero fue 
dispuesta en orden, como todas las ciudades ameri
canas, gozando, ademas, de una organizaci6n admi
nistrativa de autoridades, y de una autoridad juris
diccional que se habia extendido hasta Margarita, 
Cumana y cabo de la Vela. 

Ill. EL POBLAMIENTO DE MARGARITA: 
SIN ORDEN REGULAR 

El fin de Nueva Cadiz en Cubagua, signific6 el 
comienzo de! poblamiento de la isla de Margarita. 
Como isla abastecedora de Cubagua, tenia asenta
mientos dispersos. Su poblamiento formal comenz6 
con el otorgamiento a Marcelo de Villalobos el 18 de 
marzo de 1525, de la ·Capitulaci6n para ir a conquis
tar a la isla de Margarita•. Se trataba de una licencia y 
facultad, primero que todo, para •yr o enbiar a 
poblar y pobleis la dicha ysla de la Margarita• con la 
obligaci6n de que debia: 

·a comenzar a entender en la dicha poblaci6n 
dentro de ocho meses primeros siguientes 
que corran y se quenten desde el dia de la 
fecha desta Capitulaci6n en adelante, y de 
tenerla acavada y hecho el dicho pueblo con 
los dichos veinte vezinos casados, y que ten
gan consigo las dichas mugeres y todo lo 

demas que os ofreceis, dentro de dos anos 
primeros siguientes•. 

Villalobos, quien era Oidor de la Real Audiencia de 
La Espanola, no lleg6 a tocar la isla y dos anos des
pues, como consecuencia de su muerte, por Capitu
laci6n de 13 de junio de 1527, el Rey le concedi6 a 
su hija, Aldonza o Alonza Manrique Villalobos, la 
Gobemaci6n de la isla. Durante su minoria de edad, 
su madre, Isabel Manrique de Villalobos gobem6 en 
su nombre. En 1575, la sucedi6 su nieto en el gobier
no de la isla, Juan Sarmiento de Villandrando, pero 
por su minoria de edad gobem6 interinamente el 
segundo marido de Dona Alonza, Miguel Maza de 
Lizoma hasta 1581, cuando el heredero lo asumi6 
hasta 1593. 

En Margarita, en todo caso, las ciudades se fundaron 
en o se trasladaron a sitios donde habia previamente 
asentamientos de poblaci6n. En realidad los pueblos 
no se fundaron ex nova, pues desde el auge de 
Cubagua, la isla estaba poblada. Asi, la primera 
poblaci6n de Margarita fue el Pueblo de la Mar, Por
/amar, establecido espontaneamente (1527) y cono
cido en sus inicios como Espiritu Santo. En 1536, el 
Padre Francisco de Villacosta la fund6 formalmente. 
Fue una poblaci6n que en el mismo esquema de 
Nueva Cadiz, presentaba un piano regular, reticular 
que conserva. Debe senalarse queen 1526, tambien 
habia surgido una rancheria en la isla de Coche, con 
nombre de San Pedro de Cache. 

Pero Margarita es una isla, y su aislamiento y carac
ter insular, aunado a una Gobemaci6n ejercida 
desde Santo Domingo, pues las Villalobos tampoco 
desembarcaron en la isla, originaron un modelo 
urbano propio, que s6lo se desarroll6, luego, en las 
primeras ciudades fundadas en Tierra Finne, Coro y 
El Tocuyo. 

Asi, en 1528 La Asuncion surgi6 de! •traslado· for
mal de la Villa de/ Pueblo de la Marun sitio pobla
do denominado Santa Lucia. La ubicaci6n de 
aquella en la costa la hacia insegura y expuesta, 
raz6n por la cual se dispuso su •traslado· tierra 
adentro, habiendosele concedido el titulo de ciu
dad en 1600. La disposici6n de la ciudad no fue ni 
es perfectamente ordenada y se adopt6 alli un 
esquema de ubicaci6n de la iglesia que es caracte
ristico de las principales ciudades de la isla. La 
iglesia, en efecto, como las de las ciudades medio
evales europeas, estaba ubicada dentro de la plaza, 
rodeada de. calles, modelo que se sigui6 en Pam
patar, Santa Ana, Los Robles, Paraguacbi, Las Pie
dras y Juan Griego, y que las normas de las Orde
nanzas de Felipe II de 1573, proscribieron 
expresamente. El esquema adoptado fue el de la 
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iglesia-fuerte, que podia servir de proteccion y 
abrigo a la poblacion, frente a los indigenas o las 
inclemencias del tiempo. 

Pero antes del establecimiento de La Asuncion, 
en 1528, ya existia coma puerto de Margarita Pam
patar o Puerto Moreno, fundado por Pedro Moreno, 
cuya iglesia, aislada de todo adosamiento edificato
rio, coma se dijo, siguio el esquema urbano de los 
pueblos de la isla. En 1528, tambien existia el sitio 
del Valle del Espiritu Santo, en el interior de la isla. 
Santa Ana, fue fundada en 1530, coma pueblo del 
norte, por Diego Vasquez de Coronado en el sitio 
donde habia un hato. De nuevo, alli, la iglesia esta
ba y esta en el centro del pueblo, aislada de adosa
miento y con circulacion alrededor. Paraguachf fue 
fundado en 1580, coma La Plaza, par Miguel Meza 
de Linaza, y el mismo, igualmente presenta un traza
do poco regular, con la iglesia en el centro del 
poblado, aislada. Las Piedras (Punta de Piedras) sur
gio de una encomienda otorgada en Cocoyar, 
en 1562, a Pedro Esteban Buenavida. En 1545 Juan 
Griego era un embarcadero, y coma pueblo, luego, 
surgio al borde de la costa del mar, con la iglesia en 
lugar aislado, como estaban las otras de los pueblos 
de la isla. 

En todo caso, desde Margarita se iniciaron las prime
ras incursiones y exploraciones hacia el Orinoco. 

IV. EL PRECARIO POBLAMIENTO 
DE LA PROVINCIA DE VENEZUELA 
BAJO LOS WELSER 

1. LA CIUDAD DE CORO 

En 1511, Juan de Ampies habia sido nombrado Fac
tor Real de la isla La Espanola y demas islas y la Tie
rra Firme, con la mision de velar por la soberania 
real en las Indias. Su mision era recibir las mercan
cias que enviaba la Casa de Contratacion y vender
las; remitir las necesarias a la peninsula; velar por los 
bienes de la Corona, y tener en deposito las indios 
de! Rey. Tomo aficion por ellos, y logro de los frailes 
Geronimos que tuvieron Capitulacion en Santo 
Domingo, la prohibicion de que se capturasen los 
indios de las islas de los Gigantes (Curazao, Aruba y 
Bonaire), por ser estos pacificos. En 1520 se le con
cedio la proteccion de indios, para llevarlos a las 
islas de las Gigantes y poblarlas, y en 1526, obtuvo 
Capitulacion para ir a poblar y pacificar las islas. 
Hizo peticion para continuar su labor pacificadora 
en Tierra Firme, y envio alli a su hijo y dos Caciques, 

para fundar un pueblo. Asi, Santa Ana de Coro se 
fundo en 1527, y alli se instalo Ampies en 1528. 

Ese mismo aflo se otorgo Capitulacion a los alema
nes Enrique Ehinger y Geronimo Sailer para descu
brir, conquistar y pacificar las tierras del cabo de la 
Vela y golfo de Venezuela, que se extendian oeste
este desde el cabo de la Vela hasta Maracapana; y 
norte-sur, desde el mar Caribe al mar de! Sur. Decia 
asi la Capitulacion: 

·descubrir y conquistar y poblar las dichas 
tierras y Provincias que ay enla dicha costa 
que comienza desde el Cabo de la Bela o del 
fin de las limites y terminos de la dicha 
gobernacion de Santa Marta hasta Marcapai
ro, l'este-oeste, norte y sur de la una a la otra 
mar con todas las yslas questan en la dicha 
costa, exceptuales las que estan encomen
dadas y tiene a su cargo el factor Joan de 
Ampies•. 

2. LA CAPITULACION A ALFI NG ER 
Y SAILER DE 1528 

La Capitulacion de 27 de marzo de 1528 autorizo a 
Enrique Ehinger y Geronimo Sailer, por si mismos, 
•O en su defecto, quien quiera que fuese de ellos, 
Ambrosio de Alfinger y Jorge Eynguer, hermanos de 
Enrique para descubrir, conquistar y poblar• las tie
rras de lo que luego seria la Provincia de Venezuela. 
El nombre era el mismo Ehinger, Eynguer, El Einger 
o El Ynger, Talfinger, Dalfinger, De Alfinger o en fin, 
Alfinger; eran tres hermanos: Enrique, Ambrosio y 
Jorge. 

Enrique Ehinger y Jeronimo Sailer eran Factores de 
las Weiser o ·Belsares· en Santo Domingo, y antes 
habian obtenido una Capitulacion (12-2-1528) para 
importar esclavos negros en dicha isla. Por ello se ha 
discutido si la Capitulacion de 27 de marzo de 1528 
de la Gobernacion de Venezuela se hizo por si o 
desde el principio por cuenta de las Weiser. Estos 
eran, junto con los Fugger, grandes banqueros ale
manes y banqueros de Carlos V. 

En la Capitulacion dada a Alfinger y Sailer de 1528, 
en el texto que se lee en todas las recopilaciones y 
archivos conocidos, el N. 0 19 de las mismas dice: 

·Y porque Nos, siendo ynformados de las 
males y deshordenes que en descubrimientos 
y poblaciones nuevas se han hecho y hazen, 
y para que Nos con buena conciencia po
damos dar licencia para lo poder hacer, para 
rremedio de lo cual con acuerdo de los de! 



nuestro Consejo y Consulta nuestra este hor
denada y despachada una provision general 
de capitulos, sobre lo que los abeis de guar
dar en la dicha poblacion y descubrimiento. 
La cual aqui mandamos encorporar, su tenor 
de la qual es este que se signe, que va en 
todas las Capitulaciones adelante•. 

Sin embargo, el texto de la Provision General para 
poblacion y descubrimiento que se ordena copiar en 
el N. 0 19 de esta Capitulacion, no aparece en ningu
na version conocida y publicada de la Capitulacion. 
iCual era entonces esta Provision General? iSeria la 
lnstruccion General de 1521 para los que iban a des
cubrir en Tierra Finne, y que contenia normas relati
vas al poblamiento? 

Del solo texto conocido de la Capitulacion no se 
podria determinar con certeza cual es el texto fal
tante. Lo mismo sucede si se analizan las Capitula
ciones anteriores, como las otorgadas en 1526 a 
Juan de Ampies para ir a poblar y pacificar las islas 
de Curacao, Aruba y Bonaire, y la otorgada tam
bien, en 1526 a Panfilo de Narvaez para ir a con
quistar desde el rio de Las Palmas hasta La Florida, 
en las cuales aparece el mismo texto del N.0 19 de 
la Capitulacion de Alfinger y Sailer, pero igualmen
te sin la transcripcion de texto alguno. Fue en el 
texto de la Capitulacion otorgada, en 1526, en Gra
nada, a Francisco de Montejo para ir a descubrir, 
conquistar y poblar Yucatan y Cozumel, donde 
luego de un texto (N.0 22) exacto al texto del parra
fo 19 citado de la Capitulacion de Alfinger y Sailer, 
se transcribio el texto de las llamadas Ordenanzas 
de Descubrimiento dadas por Carlos V, el 17 de 
noviembre de 1526, relativas en realidad, a la pro
teccion y cuidado de los indios, a la formulacion 
del requerimiento y a la propagacion de la fe cato
lica. Se presume por tanto que este es el texto 
reproducido en las otras Capitulaciones. 

Los beneficiarios de la Capitulacion delegaron en 
Ambrosio Ehinger o Alfinger el titulo de Gobemador 
de la Provincia, para lo cual fue nombrado oficial
mente el 23 de octubre de 1529. El 3 de diciembre 
de 1529, cuando ya habia tornado posesion de! 
gobiemo de la Provincia, la Regenta Dona Juana le 
recomendo anunciar su nombramiento a Ampies, 
quien acababa de ser designado Adelantado de! pue
blo de Santa Ana de Coro. Con el nombramiento de 
Alfinger asi, Ampies fue desalojado de la Provincia. 
Por ello, en 1529, cuando Ambrosio Alfinger desem
barco en la costa, Ampies le entrego la poblacion. 

En esta forma, Ambrosio Alfinger, inicialmente fue 
representante de Enrique, su hennano, y de Gero-

nimo Sailer, quienes en 1530 solicitaron a Carlos V 
la cesion de sus derechos derivados de la Capitula
cion, a Antonio y Bartolome Weiser, lo que se 
materializo por Ordenanza de 15 de febrero 
de 1531. 

La Capitulacion habia sido otorgada para ·descubrir 
y conquistar y poblar las dichas tierras• (del cabo de 
la Vela y Venezuela), 

•y hacer en las dichas tierras dos pueblos o 
mas los que a vosotros pareciere y en los 
lugares que bieredes que conbiene y que para 
una de las dichas poblaciones lleveis a lo 
menos trescientos hombres, y hagais en la 
dicha tierra tres fortalezas-. 

La obligacion era ·hacer los dichos dos pueblos den
tro de dos afi.os despues de llegados•. Esta obliga
cion, en todo caso, era (mica pues en las Capitula
ciones anteriores a otros Adelantados, no se 
establecio nada similar en magnitud. 

Como se dijo, Alfinger, al llegar a su Gobemacion, 
arribo a un sitio con una poblacion existente desde 
tiempo atras ya establecida en esas tierras, y funda
da, aun cuando en forma precaria y con indigenas 
asentados, cuyo Cacique era Manaure. Coro fue, asi, 
un pueblo que al recibir al Gobemador, se convirtio 
en el asiento permanente de la Gobernacion, corres
pondiendo al Gobernador disponer su trazado regu
lar y su edificacion, dotarla de cabildo, repartir sola
res y emprender la construccion de la iglesia, la 
carcel y la horca. 

En realidad, Coro fue la segunda ciudad en Vene
zuela que se trazo regularmente, luego de Nueva 
Cadiz, precisamente al tiempo que la explotacion de 
las perlas en esta estaba en su apogeo. La traza urba
na es casi reticular, con la plaza en el centro pero 
con la iglesia dentro de la misma, aislada, confonne 
al mismo modelo seguido en Margarita, tipico de las 
ciudades medioevales. 

Las lnstrucciones de poblamiento y de la fonna de 
las ciudades, comenzaron a penetrar en Venezuela, 
con posterioridad al inicio de la conquista de Tierra 
Finne, con los Welsares. Dejando a salvo los asenta
mientos de Margarita, Nueva Cadizy Coro, con pos
terioridad y comenzando por la segunda ciudad fun
dada en la Provincia, El Tocuyo, la forma reticular, 
que mando edificar la Corona en las Provincias ame
ricanas, comenzo a encontrar asiento. 

La ciudad de Coro, como primer asiento urbano de 
la Provincia, fungio como su capital durante casi 
quince afi.os. Durante ese periodo, Alfinger realizo 
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expediciones hacia el occidente, donde estableci6 
una rancheria en Maracaibo. Luego, Nicolas Feder
man en 1535, de paso por Maracaibo despobl6 la 
rancheria y traslad6 el vecindario al cabo de la Vela, 
donde estableci6 otra rancheria. Esta ultima se con
solidaria como pueblo, a pesar de lo inh6spito del 
lugar, en 1538, con los vecinos emigrados de Cuba
gua, como Nuestra Senora de los Remedios, suce
diendo asi el cabo de la Vela a Cubagua en la pes
queria de perlas y en la continuidad de la ciudad, 
que materialmente se traslad6 alli, con sus autorida
des. El pueblo fue cambiado luego de sitio, hacia 
occidente, y de nombre, hasta llamarse Rio de 
Hacba. Pas6, asi, dicha poblaci6n, de la jurisdicci6n 
de Cubagua en Venezuela a la de la Provincia de 
Santa Marta. 

Los Weiser habian enviado a Tierra Firme a Nicolas 
Federman, aun antes de recibir la cesi6n de la 
Gobemaci6n, para que sustituyera a Bartolome Say
ler como Lugarteniente de Alfinger. Federman, asi, 
ya estaba en Coro al regreso de Ambrosio Alfinger 
de su primera expedici6n al oeste. Este, enfermo, se 
embarc6 para La Espanola. 

Federman qued6 al frente de la Gobemaci6n de la 
Provincia y pronto sali6 hacia el sur, en expedici6n 
en busca de! mar del Sur, donde esperaba encontrar 
grandes riquezas (oro) y un camino corto hacia la 
isla de la Especeria, habiendo recorrido, entre 1530 y 
1531 lo que es hoy el centro occidente de Venezue
la, en tomo a los sitios de Acarigua y Barquisimeto, 
franqueando por primera vez la cadena montafiosa 
que separa la costa del mar Caribe de los llanos 
venezolanos. 

A comienzos de 1531, una vez curado y confirmados 
sus titulos de Gobernador de Venezuela por la 
Regente, Alfinger regres6 a Tierra Firme, hacienda 
preso a Federman, quien se vio obligado a partir 
hacia Europa, via Santo Domingo, el 9 de diciembre 
de 1531, llegando a Ausgburgo, el 31 de agosto 
de 1532. 

En ese mismo afio Alfinger comenz6 su segunda 
expedici6n hacia el oeste, pas6 por Maracaibo y 
recorri6 lo que es hoy la frontera este de Colombia, 
por el Valle de Upar hacia el sur. En el lugar conoci
do luego como Miser Ambrosio, entre lo que hoy es 
Pamplona y Cucuta, cerca de Cbinacota, en 1532 
o 1533, muri6 herido por una flecha envenenada, 
luego de haber realizado durante esa expedici6n 
todos los desmanes imaginables contra los indios. El 
resto de la expedici6n lleg6 por el rio Catatumbo al 
Iago de Maracaibo y, despues de dos afios, regres6 a 
Coro en noviembre de 1533. 

Durante los primeros cinco afios de la Gobemaci6n 
de Venezuela, por tanto, con expediciones descubri
doras hacia el oeste y el sur de Coro, ninguna pobla
ci6n fue establecida por los conquistadores. Asi, en 
esos primeros afios se perdi6, para la Provincia de 
Venezuela, buena parte de lo que luego seria el 
Nuevo Reino de Granada. 

3. LOS DESCUBRIMIENTOS 
DE FEDERMAN 

El 19 de julio de 1534, los Weiser obtuvieron del 
Emperador el nombramiento de Nicolas Federman 
para suceder a Alfinger como Gobemador de la Pro
vincia. Sin embargo, la protesta de los colonos por 
el nombramiento y el sometimiento a juicio de resi
dencia a Federman, por su gesti6n anterior, llev6 a 
su sustituci6n el mismo afio 1534 por Jorge Hoher
muth, llamado Jorge de Spira. 

En esta forma, Spira y Federman estaban en Coro 
en 1535, ambos con titulos encontrados. Sin embar
go, pudieron resolver sus pretensiones, repartiendo
se entre ellos las areas y fuerzas de la Provincia: 
Spira al sur y Federman al oeste. Spira emprendi6 
expedici6n al sur el 12 de mayo de 1535, por las 
regiones de los actuales Estados Lara y Portuguesa, y 
recorri6 el pie de monte de las Sierras Nevadas, las 
que siempre tuvo a su derecha, por los llanos de 
Barinas y Apure, atravesando el rio Guanare y el rio 
Arauca. Pas6 el rio Ariari, afluente del Guaviare y 
descubri6 el rio Papamene. Alli supieron del pais 
maravilloso que existia al otro !ado de la montafia, al 
oeste, con palacios de oro. La muerte del guia de la 
expedici6n, sin embargo, provoc6 el regreso de la 
misma a Coro, el 27 de mayo de 1538, es decir, tres 
afios y quince dias despues. 

Por su parte Federman se habia dirigido de nuevo al 
occidente, pues habia recibido de la expedici6n de 
Alfinger, las noticias del pais importante que existia 
remontando el rio Magdalena. Al llegar de nuevo al 
Cabo de la Vela donde fue el primero en probar for
tuna en la pesqueria de perlas, y donde un afio antes 
habia trasladado los vecinos de la rancheria de 
Maracaibo, fund6 el pueblo de Nuestra Senora de 
las Nieves, el 5 de agosto de 1536. Este, repoblado 
dos afios despues, recibi6 el nombre de Nuestra 
Senora de los Remedios, dando origen a la actual Rio 
Hacba. Alli tuvo conocimiento de los planes de la 
expedici6n comandada por Gonzalo Jimenez de 
Quesada enviado por el Gobemador de Santa Marta, 
Pedro Fernandez de Lugo, con el mismo fin de des
cubrir el importante pais que existia al sur. Sabre 



esta zona de la Goajira o Coquivacoa, Juan de Caste
llanos diria: 

·Es costa de cardones y de espinas, 
esteril y de secos arenales; 
gentes que por alli Jes son vecinas 
en extremo son malas y bestiales•. 

Federman intent6 poblar el interior de la peninsula, 
lo que no pudo. Se dirigi6 hacia el Valledupar y 
cuando iba penetrando con animo de continuar 
hacia el Magdalena, tuvo la oposici6n de! Goberna
dor de Santa Marta, quien incluso, habia instruido al 
Licenciado Gonzalo Jimenez de Quesada, de hacerlo 
preso. 

Regres6 hacia Maracaibo y de alli envi6 a sus hues
tes hacia Carora, mientras iba a Coro con la esperan
za de encontrar su designaci6n como Gobernador. 
No recibi6 nada y al tener noticias de la llegada de! 
Juez de Residencia Nicolas Navarro, parti6 de la ciu
dad el 14 de diciembre de 1536 hacia Carora, diri
giendose al sur. 

Federman continu6 por la vertiente oriental de las 
Sierras Nevadas, rumbo al sur, sin respetar el com
promiso con Spira, llegando al rio Apure en abril 
de 1538, luego hasta el Meta, para tratar de llegar 
antes que Quesada al alto Magdalena. Al arribar al 
rio Meta, vir6 hacia el suroeste y decidi6 atravesar la 
cordillera, hacia la otra banda de la sierra que que
daba sobre su mano derecha hacia el poniente, lle
gando a la sabana de Bogota. Federman habia trepa
do hasta caballos por la cordillera, por las asperas 
cimas de Pascote, saliendo al paramo Sumapaz y 
descendiendo despues a Pasca, que estii en el valle 
de Fusagasuga; por donde ni antes ni despues 
alguien lo hubiere o haya hecho en igual forrna. 

Al llegar a la sabana supo que desde hacia varios 
dias la tierra estaba ocupada por cristianos venidos 
de otras regiones: los primeros, las gentes de Gonza
lo Jimenez de Quesada, quien habia llegado alli 
desde Santa Marta remontando el rio Magdalena; y 
las otras, de Sebastian de Belalcazar, Lugarteniente 
de Pizarro en Quito, quien habia llegado desde el 
sur, por el rio Cauca, donde ya habia fundado la ciu
dad de Cali. 

Federman, por tanto, habia llegado de ultimo y por 
las vestimentas de las tres huestes se podia determi
nar la calidad y penurias de las expediciones: los 
venidos de Santa Marta llevaban trajes de telas de 
algod6n tejidas por los indios; los peruanos, mas 
ricos, traian vestimentas de sederias, adornados con 
plumas; los de Federmann, en cambio venian cubier
tos de pieles de osos, leopardos, tigres y venados, 
despues de haber corrido las mas crueles aventuras. 

En todo caso, introdujeron las gallinas a la sabana, 
asi como Belalcazar los cerdos. 

Los tres campamentos estaban en la sabana, esta
blecidos en triiingulo y en lugar de pelearse fisi
camente, decidieron someter al Emperador la deter
minaci6n de a quien correspondia el territorio 
descubierto. Asi se fund6 Santa Fe de Bogota, en 1539, 
en sustituci6n de la Nueva Ciudad de Granada 
que habia fundado Jimenez de Quesada el 6 de 
agosto de 1538, esta vez con la participaci6nr de las 
huestes de los tres conquistadores, particularmente 
de Jimenez y Federman quienes habian hecho un 
arreglo previo. Los tres conquistadores viajaron a 
Espana a dilucidar sus derechos. Luego de un largo 
proceso Quesada gan6 la causa y fue nombrado 
Gobernador de! Nuevo Reino de Granada por Real 
Cedula de 17 de julio de 1549. Federman muri6 
en 1542, en Valladolid, durante los pleitos que 
tuvo, tanto con Jimenez de Quesada como con los 
Weiser. En contraste con lo que se dijo de otros 
conquistadores alemanes, Federman junto con 
Spira, fue uno de los pocos descubridores cuya 
memoria pas6 a la posteridad libre de mancha en 
cuanto a crueldad y trato de los indios. 

En todo caso, las quejas contra los Weiser en la 
administraci6n de la Provincia llevaron al Consejo 
de Indias, a traves de la Audiencia de Santo Domin
go, a entablar juicio de residencia, lo que como se 
dijo, se inici6 con el envio de! Juez Nicolas Navarro, 
en 1538, al momento de llegar Spira a Coro, de 
regreso de su expedici6n hacia el sur, por el pie de 
monte de las Sierras Nevadas, hasta el rio Guaviare. 
El juicio concluy6 ese mismo afto, habiendo resulta
do condenados no solo Spira sino Federman quien 
estaba en Europa, y a Ambrosio Alfinger, ya muerto; 
es decir, a todos los que habian sido durante los diez 
aftos precedentes, beneficiarios de la Capitulaci6n 
de 1528. 

4. LAS DESVENTURAS 
DE LA GOBERNACl6N DE LOS WELSER 

Para ese entonces y desde 1534 habia sido designa
do como primer Obispo de la Provincia, Rodrigo de 
Bastidas, quien era el segundo Obispo designado en 
Tierra Finne (el primero habia sido Juan de Queve
do, en 1513, de la catedral de Nuestra Senora del 
Antigua, en el Darien), e hijo de! conquistador 
Rodrigo de Bastidas, Gobernador de la Provincia de 
Santa Marta. 

En 1534, Bastidas ya habia sido designado Goberna
dor interino. En 1540, luego de la muerte de Spira, 
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por fiebre pah1dica, y de que Navarro fuese obligado 
a abandonar la Provincia por orden de! Cabildo de 
Coro, Bastidas asumi6 de nuevo, interinamente, la 
Gobemaci6n de la Provincia. Como ta!, abog6 por el 
nombramiento como Gobernador, de! que habia 
sido Lugarteniente de Spira, Felipe de Hutten; a 
quien se design6 en 1541, nombrandosele como 
Lugarteniente, a Bartolome Weiser. 

En 1541, los recien nombrados emprendieron expe
dici6n hacia el sur, tambien en busqueda de! mar de! 
Sur que era el limite meridional de la Provincia. En 
esta expedici6n, que se prolong6 por un larguisimo 
periodo de mas de cinco afios, Hutten borde6 las 
Sierras Nevadas por los llanos, llegando a la selva 
amaz6nica y al propio rio Marafl6n, en territorio de 
las Omaguas, que era la puerta de entrada al Impe
rio Inca y al futuro Virreinato de! Peru. 

En 1544, en Coro se habia reabierto el juicio de resi
dencia iniciado por Navarro y esta vez, el Juez Frias 
en 1545, termin6 condenando a los Weiser ·in con
tumaciam., sin que nadie se hubiese presentado al 
proceso. Por ello, la Audiencia de Santo Domingo 
nombr6 como administrador interino, hasta el regre
so de Von Hutten, a Juan de Carvajal. 

En ese mismo afio, Carvajal arm6 expedici6n hacia 
Maracaibo y luego hacia el sur, llegando al rio Tocu
yo, donde fund6 el 7 de diciembre de 1545, la ciu
dad de El Tocuyo. Luego de diecisiete afios de otor
gada la Capitulaci6n de 1528, se trataba de la 
segunda ciudad que se fund6 en la Provincia, des
pues de Coro. 

En el periodo, sin embargo, diversos nucleos de 
poblaci6n fueron estableciendose en lo que hoy es 
el Estado Falcon: La Vela (1528); Miraca (1529); 
Guacurebo (1530); Moruy (1539); Pueblo Cumarebo 
(1539); Santa Ana (1539) y Acurigua. 

Posteriormente se establecieron los poblados de 
Capatarida 0552); y Tocuyo de la Costa (1571). 

5. LA CIUDAD DE EL TOCUYO 

El poblamiento de la Provincia de Venezuela, puede 
decirse que se inici6, realmente, el 7 de diciembre 
de 1545, con la fundaci6n de Nuestra Senora de la 
Pura y Limpia Concepcion de El Tocuyo, tierra aden
tro, por Juan de Carvajal, donde al afio siguiente se 
trasladaria la capital de la Provincia, constituyendose 
asi en el centro politico y econ6mico de la misma. 

La ciudad tenia una forma casi reticular e, igualmen
te, con la iglesia ubicada en la plaza, aislada. Fue la 
primera ciudad hecha por espafloles, en el suelo 

venezolano. De ella partieron todas las empresas 
pobladoras hacia la costa (Borburata), el occidente 
(Trujillo, Maracaibo) y el centro de! pais (Barquisi
meto, Carora, Valencia, Caracas). 

Como se dijo, Juan de Carvajal habia sido nombrado 
el afio 1545 Gobemador y Capitan General de la Pro
vincia de Venezuela, y con ta! titulo fund6 la ciudad. 
Enfrent6 a los Weiser y decapit6 a Hutten, Bartolo
me Weiser y otros. 

En efecto, en la ciudad de El Tocuyo en 1545, cuan
do Hutten regresaba de su desventurada expedici6n, 
Carvajal lo hizo prisionero, lo oblig6 a reconocerlo 
coma Gobemador de la Provincia, y luego lo asesi
n6 a traici6n, junto a Bartolome Weiser. En ese 
mismo aflo, Juan Perez de Tolosa fue designado 
Gobernador y Capitan General de la Provincia, con 
el encargo de castigar al asesino. Arrest6 a Carvajal 
en 1546, quien luego de haber sido atado a la cola 
de un caballo y arrastrado por el polvo, fue colgado 
en la rama de un arbol el 17 de septiembre de 1546. 
La condena, en efecto, por homicidio, habia sido a 
que: 

·Sea sacado de la carcel publica donde esta, 
atado a la cola de un caballo; y por la plaza 
de este asiento sea arrastrado hasta la picota y 
horca; y alli sea colgado de! pescuezo con una 
soga de esparto o de caflamo, de manera que 
muera de muerte natural. Y ninguno de alli 
sea osado de le guitar, sin licencia de mi, el 
dicho Gobemador•. 

Perez de Tolosa, en todo caso, sigui6 la obra de Car
vajal y ratific6 las encomiendas y repartimientos de 
El Tocuyo, nombrando como Teniente General a 
Juan de Villegas. Despach6 a su hermano Alonso 
Perez de Tolosa y a Diego de Losada, a descubrir 
hacia las Sierras Nevadas, quienes llegaron por los 
llanos hasta el rio Apure. Remontaron este rio y 
sucesivamente, el Uribante y el Torbes, hasta llegar 
al valle que denominaron las Auyamas, donde aflos 
mas tarde Juan de Maldonado desde la Provincia de 
Pamplona, fundaria San Cristobal (1561). De alli, 
siguieron por las Lomas de! Viento, el pueblo de los 
indios Capachos y fueron a dar al valle de Cucuta. 
Desde alli marcharon al rio Zulia, el cual recorrieron 
aguas arriba y de regreso, aguas abajo, llegaron a la 
culata de! Iago de Maracaibo, por donde regresaron 
a El Tocuyo. Diego de Losada seguiria recorriendo 
las tierras de Venezuela antes de que fundara Cara
cas en 1567. Asi, en 1543, ya que conoda las costas 
de oriente, pues habia sido parte de la hueste de 
Sedeflo, acompafi6 al Teniente de Gobemador Juan 
de Villegas en la expedici6n hacia las costas de 
Maracapana y Cumana a fin de deslindar, con Cuba-



gua, los limites de las Gobernaciones. Llegaron hasta 
el rio Neveri, regresando a Coro luego de haber fir
mado el deslinde con las autoridades de Nueva 
Cadiz. 

6. LA POBLACION DE BORBURATA 
Y LAS INSTRUCCIONES OE JUAN 
DE VILLEGAS 

En 1547, Juan de Villegas descubri6 la laguna de 
Tacarigua (Lago de Valencia) y di6 inicio a la fun
daci6n de Nuestra Senora de la Concepcion de 
Borburata. 

Alli se enter6 de la muerte de Perez de Tolosa y de 
su designaci6n por aquel, para sucederle en el 
mando, lo que se confirm6 a instancias de los Wei
ser, el mismo afio, por la Audiencia de Santo Domin
go. Concluida la poblaci6n de Borburata, fund6, 
en 1551, la Villa del Real de Minas de San Felipe de 
Buria, en la Provincia de Nirgua para facilitar la 
explotaci6n de las minas de oro de Buria. En 1552, 
fund6 la ciudad de Nueva Segovia de Buria, la cual 
en 1556, traslad6 al sitio que hoy ocupa Barquisi
meto. 

Para concluir con el poblamiento del puerto de Bor
burata, el 19 de noviembre de 1549, Juan de Ville
gas di6 Instrucciones a Pedro Alvarez (Peralvarez) 
•para la fundaci6n de Borburata•, las que han sido 
consideradas como las Instrucciones mas antiguas 
que se conocen, dadas en la Provincia. En las mis
mas se le instruye entre otros aspectos, como poblar 
la ciudad, indicandosele: 

•Item. Luego, como llegares a la Laguna de 
Tacariguca, recogereis todos los mantenimien
tos de maiz y cazabe que pudieres haber a 
contento de los naturales y hecho esto ireis a 
la costa de la mar, al dicho Puerto de Borbu
rata, donde yo tome posesi6n y sefiale la 
dicha ciudad y dejando donde la ciudad se ha 
de situar, en la parte que mejor os pareciere, 
hareis asiento y casas, hasta tanto que yo 
vaya, Dios mediante, a bacer trazar la dicha 
ciudad y calles, donde se dara a cada uno de 
sus so/ares y asiento, por la orden que Su 
Majestad tiene mandado por sus Reales Provi
siones•. 

Por tanto, es evidente que ya para esa fecha eran 
conocidas las lnstrucciones Reales de poblamiento, 
particularmente la Instrucci6n General de 1521. 

La poblaci6n actual de Borburata, en todo caso, 
nada tiene que ver con la poblaci6n original que 

estaba ubicada cerca de Puerto Cabello, fundado 
como puerto en 1560. En lo que es hoy el Estado 
Carabobo, antes de 1573 se fundaron, ademas, las 
siguientes poblaciones: Chirgua (1549); Naguana
gua (1551) y Patanemo (1551). 

7. LA F'UNDACION DE BARQUISIMETO 
YVALENCIA 

En 1545 se habia fundado el pueblo de Sanare; y 
en 1552 Juan de Villegas fund6 la ciudad de Nueva 
Segovia de Buria hoy Barquisimeto. Alli estaba con 
el, Diego de Losada, quien fue designado Alcalde de 
la nueva ciudad y luego seria el fundador de Cara
cas. Alli tambien estaba, como fundador, Diego Gar
cia de Paredes, quien luego fundaria en 1558 la ciu
dad de Trujillo. Alli estaba tambien Alonso Andrea 
de Ledesma, quien despues participaria en la funda
ci6n de Trujillo y de Caracas, y de muchos pueblos 
en los alrrededores de esta ultima ciudad. El mismo 
afio 1552, en la zona se fundaron los pueblos de 
Boruare y San Pedro. 

La traza urbana de Barquisimeto fue y es de caracter 
reticular, muy pr6xima a la forma cuadricular. La 
iglesia esta ubicada al sur de la plaza, a pesar de que 
en el piano de 1579, la iglesia aparecia ubicada den
tro de la plaza, yen su parte este. En todo caso, Bar
quisimeto es la ciudad venezolana que posee el 
mayor numero de manzanas, casi cuadriculares, con 
crecimiento, por tanto, ordenado. Alli muri6 el tira
no Lope de Aguirre en 1561, vencido por Diego Gar
cia de Paredes, Maestre de Campo del Ejercito Real. 

Muerto Villegas, lo sucedi6 en la Gobernaci6n, 
en 1553, Alonso Arias de Villasinda, quien en 1555, 
mand6 a Alonso Diaz Moreno, vecino de Borburata, 
a fundar una ciudad inmediata a la laguna de Tacari
gua, donde estaba el hato de Vicente Diaz, fundan
do Nueva Valencia del Rey. Valencia fue la primera 
ciudad en tierra firme que se estableci6 con una cua
dricula perfecta, y en la cual se aplic6 el concepto 
de plaza mayor libre, ubicandose la iglesia en la cua
dra situada al este de la misma. 

En 1554 se habia fundado el pueblo de Nirgua, y 
en 1567, por otra parte, fueron fundados los pueblos 
de Guacara y Mariara. 

Durante el gobierno de Arias de Villasinda en 1556, 
el Consejo de Indias declar6 a los Weiser privados 
de sus derechos sobre Venezuela e hizo reingresar a 
la Provincia bajo la autoridad directa de la Corona. 
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V. EL POBLAMIENTO DE LA PROVINCIA 
DE VENEZUELA DESPUES 
DE LOS WELSER 

Luego de haber ejercido en 1551, como Gobemador 
y Capitan General de la isla de Margarita, en 1558 el 
Mariscal Gutierrez de la Pena Langayo fue designado 
Gobemador y Capitan General interino de la Provin
cia de Venezuela, quien nombro a Francisco Fajar
do, primer conquistador y poblador de los indios 
Caracas, para gobernar y poblar desde Borburata 
hasta Maracapana. 

Al Mariscal lo sucedio en 1559, Pablo Collado como 
Gobemador y Capitan General de la Provincia. 

1. LA CIUDAD DE TRUJILLO 

Diego Garcia de Paredes, era oriundo de la ciudad 
extremena de Trujillo, situada cerca de la sierra de 
Guadalupe, donde tambien nacieron Francisco Piza
rro, fundador de la Ciudad de las Reyes, la actual 
Lima (1535), y sus hermanos Gonzalo, Hernando y 
Juan, quienes tambien participaron en la conquista 
del Peru; y Francisco de Orellana, descubridor del 
Amazonas (1542), desde el Ecuador, y cuyo curso 
siguio hasta su desembocadura. Garcia de Paredes 
habia sido nombrado para someter a los Cuicas; salio 
de El Tocuyo en 1557, y al ano siguiente, en 1558 
fundo la ciudad de Nueva Trujillo en el sitio de Es
cuque. Doce anos despues de varios traslados, 
en 1570, la ciudad encontro asiento definitivo en el 
valle de los Cedros, en una meseta elevada e inclina
da, bordeada por el rio Castan y la quebrada los 
Cedros, con el nombre de Nuestra Senora de la Paz 
de Trujillo. 

El trazado urbano de Trujillo esta gobemado por dos 
calles que bajan por la meseta, ubicandose la plaza 
en la parte inferior. La forma de las manzanas es cua
dricular. 

En todo caso, en lo que es hoy el Estado Trujillo, 
antes de 1573, ademas de la ciudad de Trujillo, 
se fundaron las siguientes poblaciones: Burbu
say (1549); Bocon6 (1551); Escuque (1557) 
Tost6s (1558); Valera (1560); La Quebrada (1560); 
Carache (1561) y Pampan (1566). 

2. EL POBLAMIENTO DEL CENTRO: 
CARACAS 

El Gobernador Collado nombro a Francisco Fajardo 
Teniente General para llevar a cabo el proyecto de 

conquista de los indios Caracas. Este titulo luego se 
lo dio a Juan Rodriguez Suarez, fundador de Meri
da (1558), quien en 1561, fundo en el hato San Fran
cisco, de Fajardo, en el valle de Caracas, la Villa de 
San Francisco. El mismo ano se habia fundado el 
Valle de la Pascua, el Valle, en el suroeste del valle 
de los Caracas. En 1560, Fajardo habia fundado la 
Villa de Collado, en honor del Gobernador, luego 
refundada por Diego de Losada como Nuestra Seno
ra de Caraballeda (1568). 

En 1566, Felipe II nombro, como Gobernador y 
Capitan General de la Provincia a Pedro Ponce de 
Leon, quien termino con la conquista de los Caracas, 
con la ratificacion del nombramiento de Diego de 
Losada para ello, que habia hecho su antecesor, 
Alonso Bernaldez. Losada salio de El Tocuyo con los 
tres hijos del Gobernador en 1567, paso por Villa 
Rica, hoy Nirgua y por los valles de Aragua. Lo 
acompanaban, entre otros, Gabriel de Avila, cuyo 
nombre sello el gigantesco cerro Guaraira-Repano, 
de Caracas; Alonso Andrea de Ledesma, quien habia 
participado en la fundacion de El Tocuyo y Trujillo; 
Sebastian Diaz Alfaro, luego fundador de San Sebas
tian de las Reyes; Juan Fernandez de Leon, fundador 
de Guanare; Francisco de Vides, despues Goberna
dor y Capitan General de Nueva Andalucfa; Cristo
bal Gomez y Esteban Martin, de los fundadores de 
Nueva Segovia de Barquisimeto; y Juan Catano, 
Andres Hernandez y Andres de San Juan, de los fun
dadores de El Tocuyo, Borburata y Trujillo. 

De los valles de Aragua, Losada llego al valle del 
Miedo, donde comienza la serrania de Los Teques, 
pais de Guaicaipuro y donde desde 1558 se habia 
fundado la poblacion de Los Teques; y despues de 
duros combates, entro al valle de San Jorge (Las 
Adjuntas), paso por el valle de la Pascua (El Valle) y 
entro al valle de San Francisco, donde fundo, el 27 
de julio de 1567, la ciudad de Santiago de Le6n de 
Caracas. En ese mismo ano, se traslado de Coro a 
Caracas, la capital de la Provincia. En 1567, tambien 
se fundo Petare, en el extremo este del valle de Cara
cas. 

En los valles de Aragua y la costa central entre 1567 
y 1568 se fundaron las siguientes poblaciones: Mara
cay (1567); Choronf(1567); Cuyagua 0567); Cata 
(1567); Chuao (1568), y Cagua (1568). En 1593, 
Francisco Loreto fundo La Victoria. 

En 1569, a la muerte de Ponce de Leon, fue nombra
do Gobernador y Capitan General de la Provincia, 
Diego de Mazariego, quien habia fundado Chiapas 
en la Nueva Espana y habia sido Gobemador y Capi
tan General de Guatemala. A la muerte de Mazarie
go, en 1576, fue designado como Gobernador y 



Capitan General de la Provincia, Juan de Pimentel, 
quien en 1578, hizo el conocido croquis de la planta 
de Caracas, reducido al cuadrado que limitan los 
angulos de las esquinas hoy llamadas Cuartel Viejo, 
Abanico, Doctor Diaz y Gorda, dividido en veinticin
co manzanas por la trama de cuatro calles dispuestas 
en paralelo de norte a sur que partiendo de las esqui
nas hoy denominadas de Altagracia, Mijares, Jesuitas 
y Maturin; llegaban hasta las hoy llamadas Mercade
res, Pajaritos, Camejo y Col6n; y de otras cuatro calles 
dispuestas en paralelo de este a oeste, que partiendo 
de las esquinas hoy denominadas La Pelota, Marr6n, 
Doctor Paul y Chorro, llegaban a las hoy esquinas de 
Llaguno, Pifiango, Mufioz y Pedrera. 

Caracas tiene una forma regular, pero no cuadricular 
como sugerian todos los pianos de la ciudad hasta 
epocas recientes, cuando qued6 en evidencia que 
las manzanas que convergen hacia la plaza Bolivar 
son rectangulares, siendo dicha plaza de tamafto mas 
reducido que todas las manzanas circundantes. 

En 1589, Diego de Osorio fund6 la ciudad de La 
Guayra que desde siempre ha sido el puerto de 
Caracas. 

3. LA CIUDAD DE CARORA 

Bajo el mandato del Gobemador Diego de Mazarie
go, el 19 de junio de 1572 se fund6 la ciudad del 
Portillo de Carora, ubicada entre Coro y El Tocuyo. 
El primer asiento de la ciudad habia sido establecido 
por Juan Trejo en 1569, pero fue mudada en 1571, 
por Juan de Maldonado al sitio donde hoy esta, y 
luego repoblada por Juan de Salamanca en 1572. La 
traza de la ciudad es reticular. 

4. LA CIUDAD DE MARACAIBO 

Como se dijo, Ambrosio Alfinger habia llegado a 
Coro el 26 de febrero de 1529, haciendose cargo del 
Gobierno de la Provincia. Al poco tiempo sali6 a 
descubrir tierra, rumbo a occidente. Lleg6 a la lagu
na de Maracaibo, pas6 a la otra banda, ubicando en 
el sitio que le pareci6 mas conveniente una ranche
ria, llamada Maracaibo. 

Como lo dice Castellanos: 

·En un pueblo de indios que alli estaba 
hicieron los cristianos el asiento; 
aqueste Maracaibo se llamaba, 
de quien el Iago tuvo nombramiento•. 

En 1535, como se dijo, Nicolas Federman, Teniente 
de Gobernador de Jorge Spira, habia trasladado el 
vecindario de la rancheria al cabo de La Vela, donde 
fund6 el pueblo de Nuestra Senora de los Remedios, 
quedando despoblada Maracaibo. 

En 1568, el Gobernador de Venezuela, Pedro Ponce 
de Le6n advirti6 la necesidad de conquistar el Iago 
de Maracaibo, encargando de ello al Teniente de 
Gobernador de la recien fundada ciudad de Trujillo, 
Capitan Alonso Pacheco Maldonado. La expedici6n 
entr6 al Iago por el rio Motatan fundandose una ciu
dad, el 20 de enero del afio 1569, con el nombre de 
Ciudad Rodrigo, la cual luego fue abandonada. Pos
teriormente, el Gobernador Mazariego obtuvo per
miso del Rey para continuar la conquista del Iago, 
encargando a Pedro Maldonado proseguir la empre
sa iniciada por Pacheco Maldonado. Pedro Maldona
do, en 1574, cambi6 el nombre de Ciudad Rodrigo 
por el de Nueva Zamora de Maracaibo, llevando 
nueva gente para poblarla. La ciudad tiene una plan
ta reticular. 

5. LA CIUDAD DE SAN SEBASTIAN 
DE LOS REYES 

En la fundaci6n de Caracas, con Diego de Losada 
habia participado Sebastian Diaz de Alfaro. El 
Gobernador Luis de Rojas le encomend6 la conquis
ta y poblamiento de los Quiriquires y los Tomuzas. 
Fund6 dos ciudades en sus tierras: San Juan de la 
Paz y San Sebastian de los Reyes, la primera situada 
a orillas del rio Tuy, aguas abajo de la confluencia 
con El Guaire; y la segunda, el 6 de enero de 1585, a 
la entrada de los Llanos. La primera desapareci6 y la 
segunda cambi6 de sitio en muchas ocasiones, 
encontrando la ubicaci6n actual noventa y un afios 
despues, en 1576. Sebastian Diaz de Alfaro fue Alcal
de de Caracas en 1591y1594. Entre sus acompafian
tes en la fundaci6n de San Sebastian estaba el Capi
tan Juan Garcia Carrasco, fundador en 1599, de la 
ciudad de San Juan de la Laguna de Urariche o de 
Uchire en la desembocadura del rio Unare. 

6. LA CIUDAD DE GUANARE 

En 1589 fue nombrado Gobernador y Capitan General 
Diego de Osorio, quien dot6 de ejidos a la ciudad de 
Caracas. Durante su gobiemo encomend6 a Juan Fer
nandez de Le6n poblar la Provincia de Guanaguanare, 
de lo que result6 la fundaci6n de Guanare el 3 de 
noviembre de 1591. 
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En 1552, sin embargo, ya se habia fundado el pue
blo de Bocon6 de Guanare. 

VI. EL POBLAMIENTO DE LA PROVINCIA 
DE LAS SIERRAS NEVADA$ 

1. PAMPLONA Y LAS SIERRAS NEVADAS 

En 1548, el Visitador y Gobernador de Santa Fe de 
Bogota Manuel Diaz de Armendariz, encomendo a 
Pedro de Ursua, su sobrino, junto con Ortun Velas
quez de Velasco, dirigir una expedicion que debia 
encaminarse hacia las Sierras Nevadas del Norte, que 
Spira y Federman habian visto de lejos, pasando por 
los llanos y que tambien habia avistado Alfinger en 
la jornada en la cual murio. El resultado inicial de la 
expedicion fue la fundacion de la ciudad de Pam
plona en un valle elevado que llamaron Espiritu 
Santo, rodeado de altas sierras. La ciudad se trazo 
con regularidad en abril de 1549 yen dicha funda
cion participo Juan Rodriguez Suarez, oriundo de la 
ciudad extremefia de Merida. No lejos de Pamplona 
se encuentra el Valle de Micer Ambrosio, donde 
murio Alfinger. 

A Ursua lo sucedio en el gobierno de la colonia, 
Ortun Velasquez de Velasco quien en calidad de 
Justicia Mayor, goberno la ciudad por veinte afios, 
hasta 1584. La Provincia de Pamplona comprendia 
entonces por el norte, el rio Zulia hasta el Iago de 
Maracaibo. 

En Pamplona habia algunos vecinos, entre ellos, 
Pedro Alonso de los Hoyos, que habian llegado al 
Nuevo Reino por la falda de la cordillera que cae a 
los llanos, desde los cuales habian visto las Sierras 
Nevadas. Esos vecinos habian participado en la 
expedicion de Spira, en 1535, por la via de los llanos 
·llevando la cordillera que a la derecha tenian por 
guia, no perdiendola de vista•. Ademas, en 1547, 
como se dijo, desde El Tocuyo habian sido enviados 
a descubrir las Provincias de las Sierras Nevadas, 
Alonso Perez de Tolosa y Diego de Losada, sin 
lograr penetrar la cordillera. 

En 1553, Juan Rodriguez Suarez habia sido nombra
do por el Regidor Juan Maldonado, Procurador de la 
ciudad; y en 1554 fue nombrado Alcalde de las 
Minas de! Rio de Oro por una Real Provision firmada 
en Santa Fe. En el mismo afio 1554, en el Cabildo de 
Pamplona se tomo noticias de los intentos de Pedro 
de Ursua, antiguo fundador, para ir a las Sierras 
Nevadas a poblar un pueblo, lo cual se le impidio 
por carecer de autoridad para ello. Al afio siguiente, 

en 1555, en el mismo Cabildo de Pamplona se trato 
sobre la conveniencia de ir a buscar minas en los ter
minos de la ciudad, hacia las Sierras Nevadas, a soli
citud de Nicolas de Palencia, de lo que resulto el 
nombramiento de Juan de Maldonado, Alcalde de la 
ciudad, para que fuera a buscar dichas minas en los 
terminos de la ciudad, incluidas las Sierras Nevadas. 
La expedicion de Maldonado, en 1555, solo llego a 
Cucuta. En 1557 hubo otra decision de! Cabildo 
encargando a Juan Andres Valera, Alcalde ordinario 
de la ciudad con el mismo objetivo, la cual no llego 
a efectuarse. 

Juan Rodriguez Suarez, fue designado Alcalde ordi
nario de Pamplona en 1558, junto con Pedro Alonso 
de los Hoyos. Este, como Procurador, propuso la 
designacion de Juan Rodriguez Suarez para la expe
dicion de buscar las dichas minas en la Provincia de 
Tachira y las Sierras Nevadas. Ello se decidio el 14 
de abril de 1558. 

2. LA FUNDACION DE LA CIUDAD 
DE MERIDA 

La expedicion partio de Pamplona a fines de junio 
de 1558 pasando por los valles de Cucuta, el rio 
Tachira, el valle de Santiago (donde luego Juan de 
Maldonado en 1561 fundaria San Cristobal), el 
Cobre, el valle de La Grita, el valle de Bailadores, y 
La Lagunilla hasta La Guazabara o El Realejo, donde 
se fundo Merida el 9 de octubre de 1558, en el sitio 
que ocupa el pueblo Sanjuan, a una legua de Lagu
nillas. Se nombraron las autoridades (Regidores, 
Alcaldes y Oficiales Reales) y Juan Rodriguez Suarez 
se hizo nombrar Capitan y Justicia Mayor de la ciu
dad. Todo ello se notifico al Cabildo de Pamplona. 

Al dia siguiente, Juan Rodriguez Suarez levanto el cam
pamento y avanzo hacia el norte hasta descubrir una 
alta meseta frente a la Sierra Nevada, entre los rios 
Chama (al que denominaron Guadiana) y Albarregas, 
donde el 1 de noviembre de 1558 se traslado la ciu
dad, al sitio denominado La Punta, donde actualmen
te esta la poblacion de La Parroquia (Santiago de la 
Punta), que integra el area urbana de Merida. No hay 
que olvidar que la ciudad de Merida en Extremadura, 
donde como se dijo habia nacido Rodriguez Suarez, 
esta situada en las orillas de! rio Guadiana, justo antes 
de que en el desemboque el rio Albarregas. 

En los dias siguientes, Rodriguez Suarez recorrio la 
tierra y descubrio sucesivamente los valles de los 
rios Albarregas y Mucujun, el valle de Turmas hacia 
el noreste, la laguna de Caza (Mucubaji), el valle de 
Santo Domingo, y el paramo de Mucuchies. 



Pero paralelamente a estos acontecimientos, Juan de 
Maldonado habia obtenido una Provision Real en 
Santa Fe, el 17 de agosto de! mismo afio, en la cual 
se le comisionaba para aprehender a su enemigo, 
Juan Rodriguez Suarez, por cuanto este habia ido a 
poblar •SO color de buscar minas•. Dada la actitud 
belicosa de Maldonado, otra Real Provision le exigia 
cumplir su cometido quieta y pacificamente, sin lle
var gente ni armas. 

En febrero de 1559 ya estaba Maldonado en Merida, 
ordenando nuevamente el traslado de la ciudad una 
legua mas arriba, donde hoy se encuentra, con una 
traza cuadricular. Mientras esto sucedia Juan Rodri
guez Suarez estaba en la culata de! Iago de Maracai
bo. De regreso a Merida fue aprehendido por Juan 
de Maldonado, quien habia bautizado la ciudad con 
el nombre de Santiago de los Caballeros de Merida. 
En marzo de 1559 ya habian llegado el prisionero y 
su escolta, a Pamplona, y a fines de abril se hallaban 
en Bogota, donde en mayo de 1559, se inicio en la 
Real Audiencia el proceso contra Rodriguez Suarez 
por haber fundado un pueblo sin licencia. 

En marzo de 1560, Rodriguez Suarez escapo de la 
prision, obteniendo refugio en la casa de! Obispo de 
Santa Marta, Fray Juan de los Barrios, de donde fue 
sacado a la fuerza, contra las protestas de este, por 
el Oidor de la Real Audiencia. De nuevo encarcela
do volvio a escapar, habiendo sido condenado, el 22 
de marzo de 1560, a morir arrastrado a la cola de un 
caballo por las calles de Santa Fe y llevado al rollo, 

• ... donde sea hecho cuatro cuartos que se 
pondran en los cuatro caminos mas principa
les y publicos, y la cabeza sea puesta en el 
rollo•. 

Pero Juan Rodriguez Suarez logro escapar, con la 
complicidad de la curia. Esta huida la resume un 
bellisimo romance, rescatado de! olvido por el his
toriador Enrique Otero D'Acosta, que comienza 
diciendo: 

•Los gallos de Santa Fe, 
la hora de! alba dan, 
y el bueno de Juan Rodriguez, 
se alongo de la ciudad. 
Huyendo va por el campo, 
que ni para a descansar ... •. 

Y termina describiendo, despues de pasar por Pam
plona, cabalgando: 

• ... cual solia cabalgar: 
ya va la rota de Merida 
caballero en su alazan, 
buscando va a SUS amigos, 

buscando la su ciudad. 
Y corre con tanta prisa 
que deja el viento detras•. 

En su huida, en efecto, paso por Pamplona y Meri
da, y llego a Trujillo, de la Gobernacion de Vene
zuela, donde no lo alcanzaba la jurisdiccion de la 
Audiencia de Santa Fe. En Trujillo, Diego Garcia de 
Paredes, fundador de la ciudad y Justicia Mayor lo 
recibio y le dio proteccion, dejandolo, al ausentarse, 
como su Teniente. Cuando el enviado de Pamplona, 
Alonso de Esperanza, quien habia acompafiado a 
Rodriguez en la expedicion fundadora de 1558, se 
presento en Trujillo a aprehenderle, ninguna autori
dad le ayudo y mas bien el Alcalde le dijo cuando le 
presento la orden de arresto, que ·alli nadie sabia 
leer sino el Ave Maria o el Paternoster•, y respecto 
de Rodriguez Suarez no podian sino dar buenas refe
rencias. 

Ante la denuncia de Esperanza, de regreso a Pam
plona, la Real Audiencia de Bogota, el 18 de enero 
de 1561, pidio al Gobernador de Venezuela, Pablo 
Collado que prendiese a Rodriguez Suarez, a Garcia 
Paredes y al Alcalde de Trujillo, quienes habian 
desobedecido las ordenes de los Oidores. El Gober
nador se nego a recibir ordenes que no emanasen 
de la Real Audiencia de Santo Domingo, en cuyo dis
trito estaba su gobiemo. Se materializo, asi, el primer 
caso de asilo politico en la historia americana. 

Rodriguez Suarez salio de Trujillo, y en Barquisime
to fue recibido y amparado por el Gobemador, parti
cipando luego en la conquista y poblamiento de! 
valle de los Caracas. 

3. LAS INSTRUCCIONES DADAS 
EN PAMPLONA PARA JUNTAR Y POBLAR 
LOS INDIOS NATURALES DE 1559 

En 1558, como se dijo, la ciudad de Merida, en los 
Andes venezolanos, que entonces pertenecian a los 
terminos de la ciudad de Pamplona, del Nuevo 
Reino de Granada, habia sido fundada. 

Sin embargo, el 4 de mayo de 1559, en la ciudad de 
Pamplona, el Licenciado Tomas Lopez, de! Consejo 
de su Majestad y su Oidor en la Audiencia Real de! 
Nuevo Reino de Granada presento ante las autorida
des Justicia y Regimiento de la Ciudad (Justicia 
Mayor, Alcalde y Regidores) una Provision Real con
sistente en una •lnstrucci6n que se ha de guardar en 
juntar y poblar los indios naturales de los terminos 
de la ciudad de Pamplona., la cual, como era lo 
usual: 

v 

131 



~ 
'3 
(!) 

Cii 
...J w 
z 
w 

~ 
w 
:::> 
[;j 
z 
w 
> 
w 
0 

~ 
(3 
z 

~ 
a. 
CJ) 

~ 
w 
0 

~ z 
w 
0 
a: 
0 

~ z 
w 
~ 
~ en :r 
w 
0 

g 
w 

8 
a: 
a. 
...J 
w 

v 

132 

"cada uno por si, la tomaron en sus manos y 
besaron y pusieron sobre sus cabezas, y dije
ron que la obededan, y obedecieron como 
carta y provision real de su Majestad·. 

En dicha Instrucci6n se recogieron las provisiones 
de las antiguas Instrucciones aplicadas a los pueblos 
de indios, en la siguiente forma: 

A) La eleccion de los sitios 

En cuanto a la elecci6n de los sitios, las lnstruccio
nes de Pamplona senalaban: 

•4. Y el sitio sea, dentro de! termino y terri
torio de la parcialidad y pueblo que se hubie
re de juntar, y lugar y sitio bien visto por el 
senor y principal y ancianos y viejos del tal 
pueblo, el mas cumplido que se pudiere hallar, 
el mas sano de estas cualidades y condiciones 
que se pudiere hallar, el mejor cielo y asiento 
para la vida humana, que este en llano, en tal 
parte donde facilmente se pueda estar a pie y 
a caballo; el mas abundamente de mejor agua 
y mas Jena, mas fertil de la tierra para sem
brar, y mas cercano, por manera que nos ten
gan necesidad de alejarse de tal sitio mas de 
una legua, cuando mucho; y que sea el tal 
suelo y sitio conforme a la cantidad de la 
gente y minero que se hubiere de juntar, y en 
la mejor parte de todo el territorio y terminos 
del ta! pueblo, por manera que se haga tan 
acertadamente esta elecci6n, que no haya 
necesidad de mudar el pueblo•. 

En todo caso, la elecci6n de los sitios debia estar 
orientada por la condici6n de los naturales. Por ello, 
la Instrucci6n deda: 

·12. Hase de tener por advertido que el edi
ficio, como dicho es, sea de la obra mas per
petua que se pueda hacer, y que el sitio y 
lugar para la nueva poblaci6n sean conforme 
al que de presente tenia, por manera que no 
hay diversidad en el temple, ni los de tierra 
fria se pueblen en caliente, ni por el con
trario·. 

B) La forma regular de los pueblos: 
la plaza y la iglesia en su oriente 

En cuanto a la forma de los pueblos y a la ubicaci6n 
de la plaza y la iglesia, en las Instrucciones de Pam
pldna se senalaba: 

•5. Y habiendo precedido esto, trazarse ha y 
haranse los edificios del pueblo en tal forma 
que se situe y ponga la plaza en medio, en 
razonable proporci6n, y de el!a salgan todas 
las calles con sus solares, conforme a la canti
dad de! pueblo, y los solares y casas sean de 
algun tamano, de manera que, ni sea confor
me a la estrechura que hasta agora han tenido 
y tienen estas gentes en sus habitaciones y 
moradas, ni tampoco exceda su bajeza ni haya 
exceso de lo que han menester; de manera 
que, ante todas cosas, todo el pueblo junto 
haga su iglesia en un canto de la plaza, al 
oriente, el altar del grandor y tamano segun la 
poblaz6n, y por el otro canto hagan la casa 
del cacique y senor, en razonable grandor; y 
al otro la casa de su Cabildo, y carcel, y al otro 
las de los de mas principal es·. 

Debe senalarse que para el momento de! poblamien
to de America estaban en vigencia y aplicaci6n en la 
Iglesia Cat6lica las reglas religiosas que exigian la 
construcci6n de la iglesia en la parte este de la plaza, 
de manera que la fachada se orientase hacia el oeste 
y el abside, es decir, la parte de! templo abovedada 
y semicircular que sobresale en la fachada posterior, 
se orientase hacia el este. De alli que casi invariable
mente, la orientaci6n de las iglesias en America His
pana es hacia el este, habiendo sido construidas en 
la parte este de la plaza. 

Sin embargo, en ninguna de las Instrucciones de 
poblamiento dictadas a partir de la de 1513 a Pedrarias 
Davila y a otros descubridores se Jes indic6 la orienta
ci6n que debia tener la iglesia. Por ello debe destacar
se esta parte de la Instrucci6n de Pamplona que impo
nia el que la iglesia debia estar en el este de la plaza. 

Hay que indicar, en todo caso, que en sus origenes, 
las iglesias cristianas no tenian que tener una orien
taci6n precisa. Fue s6lo en el siglo 1v, cuando en las 
Constituciones Apost6licas se estableci6 por primera 
vez la obligaci6n impuesta a los sacerdotes de vol
tearse hacia el oriente para realizar la consagraci6n. 
Como esta se hada volteando hacia la asamblea de 
fieles, esta regla determin6 la orientaci6n de muchas 
basilicas antiguas, como la de San Pedro en el Vati
cano y la de San Juan de Letran, que dan su fachada 
hacia el oriente. 

En esta forma, el sacerdote delante del altar, miran
do hacia la entrada de la basilica tenia la asamblea 
enfrente, hacia el este; los hombres estaban a la 
derecha, es decir, al sur; y las mujeres a la izquierda, 
es decir al norte; de alli los nombres de Australis y 
Septentionalis dados a los !ados de la nave de las 
iglesias. 



En el siglo v, sin embargo se produjo un cambio 
radical en la orientacion de las iglesias, en el sentido 
de que la fachada de las basilicas comenzaron a 
orientarse hacia el oeste y el abside hacia el este. La 
razon de este cambio fue la consecuencia de la 
adopcion de una nueva regla que imponia al sacer
dote, en lugar de celebrar la Eucaristia viendo a las 
fieles, debia darles la espalda en ese momenta. Ello 
provoco que en las edificios construidos con la 
fachada hacia el este, no se pudiera dar cumplimien
to a la regla que exigia que el sacrificio se celebrara 
de cara al oriente. El solo remedio a esta situacion 
fue la construccion de nuevas basilicas que tuvieran, 
esta vez, la fachada hacia el oeste y el abside hacia 
el este. En consecuencia, a partir de! siglo vm en 
occidente, en todas las iglesias, las absides fueron 
orientados, es decir, dirigidos hacia el este, lo que 
implicaba que si la iglesia estaba al !ado de una 
plaza, debia estar en el este de la misma. Asi sucedio 
en toda America Latina. 

C) La dimension de los pueblos 

Sabre la dimension de las pueblos, las Instrucciones 
de Pamplona decian: 

·6. Item, seran Instruccion que no se haga 
junta de pueblo de menos de cien vecinos, si 
es posible; ni mas de setecientos u ochocien
tos, para que sean mejor predicados, y haya 
mas cuentas con ellos, y si el pueblo y parcia
lidad fuere de mas cantidad que se hagan dos 
pueblos o las demas fuere necesario•. 

D) La condicion de los edificios 

La condicion de las edificios se regulaba en las lns
trucciones de Pamplona asi: 

·11. Los edificios hechos y moradas, coma 
es dicho que se han de hacer, de la obra mas 
perpetua que pudiere hacerse, hanse de dejar 
curar y secar muy bien, par manera que se 
puedan habitar sin perjuicio de la salud de las 
naturales, y estando tales, procurarse a coma 
dejen sus pasadas moradas, y vayan al pueblo 
nuevo, cada cual a su casa y morada, y por
que con la querencia de tantos aiios sera posi
ble que para mudarse haya repugnancia, a de 
usarse algun rigor en la ejecucion, procuran
dolo con buenas palabras y obras y dadivas; y 
si no bastase procurarse ha coma se saue todo 
su ajuar y hacienda de sus casillas antiguas, y 
pegarseles ha fuego, porque se quite toda 
ocasion de quedar alli•. 

4. EL POBLAMIENTO DE LA PROVINCIA 
DE LAS SIERRAS NEVADAS (MERIDA) 

El poblamiento de las Provincias de las Sierras Neva
das, hoy el Estado Merida, se realizo de acuerdo con 
las Instrucciones de Pamplona de 1559, antes seiia
ladas, pues la mayoria de las pueblos alli estableci
dos fueron pueblos de indios. 

En efecto, Alonso Vasquez de Cisneros, fue Oidor de 
la Real Audiencia de Santa Fe de Bogota entre 1600 
y 1620. Como ta! fue Visitador y autor de las Ordenan
zas de la Provincia de Merida (1619-1620). En su visita 
remedio la situacion de dispersion de las indios 
mediante la fundacion de diecisiete pueblos de indios, 
entre las cuales se destacan: Lagunillas (1619), que 
habia sido asiento de indios; Tovar(1620), tambien 
aldea indigena que habia sido encomienda de Francis
co de Caceres, en 1578; La Sabana (1620), aldea indi
gena y doctrina de las agustinos en 1597; Tabay(1620) 
aldea indigena y doctrina en 1590; Mucuiio (1620), 
aldea indigena y doctrina de las agustinos, y Acequias 
(1620), que habia sido una encomienda de Alonso 
Rodriguez de Mercado. Par su parte, Mucucbies, que 
era aldea indigena y doctrina de las agustinos en 1590, 
fue fundada coma Santa Lucia de Mucucbies par Bar
tolome Diaz en 1597 y refundado coma pueblo de 
indios par Alonso Vasques de Cisneros en 1620. 

Mucutuy, aldea indigena y doctrina de las agusti
nos (1596), fue fundada coma pueblo de indios par 
Pedro Varela en 1650. Aricagua, aldea indigena, fue 
fundada par Diego de Navarro en 1597. Las Piedras, 
tuvo su origen en una encomienda de Pedro Esteban 
Buena Vista (1562) y luego fue un curato, en 1698. 
Pueblo Llano tambien fue aldea indigena y un curato 
en 1761. 

Francisco de Hoz y Berrio, hermano de! Gobemador 
de Guayana, Fernando de Berrio, fue Gobernador 
y Capitan General de la Provincia de Venezuela 
en 1616 y 1622. Fundo pueblos de indios, reorgani
zando las asentamientos de la Provincia. Dicto las 
Ordenanzas en favor de las indios naturales de la 
region de Trujillo en 1621, en las cuales exortaba a 
las naturales a congregarse y formar pueblos para 
mejor vivir. Asi, fue de Hoz y Berrio quien confirmo 
a Bai/adores coma pueblo (1620), el cual habia sido 
organizado coma pueblo de indios par las agustinos 
en 1601. Era una aldea indigena que habia sido refe
rida par Juan Rodriguez Suarez (1558) y Francisco 
de Caceres 0598). 

Debe seiialarse, par ultimo, que tanto arraigo tenian 
las normas de poblamiento en Merida, que la Asam
blea Legislativa de! Gran Estado Los Andes (que 
abarcaba las actuales Estados Merida, Tachira y Tru-
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jillo) dicto en 1898 una Ley sobre la forma de esta
blecer y fundar pueblos. 

VII. EL POBLAMIENTO 
DE SAN CRISTOBAL Y DE LA PROVINCIA 
DEL ESPIRITU SANTO 

1. LA FUNDACION DE SAN CRISTOBAL 

Despues de las andanzas de Juan Maldonado en per
secucion de Juan Rodriguez Suarez, la Audiencia de 
Santa Fe le otorgo Provision Real para poblar un 
pueblo o villa en el camino hacia Merida, en el valle 
de Santiago. La expedicion salio de Pamplona a 
principios de 1561, por la via de! valle de Cucuta, la 
Loma de! Viento y las tierras de los Capachos, 
remontando el rio Torbes. Fundo la ciudad de San 
Cristobal en la sabana alta, ·que estaba de la otra 
banda de! rio principal que atraviesa por medio el 
valle·, el 31 de marzo de 1561. En la expedicion tam
bien estaba Nicolas de Palencia, viejo conquistador 
de amplia experiencia en las aventuras descubrido
ras de Felipe de Hutten y Bartolome Weiser. Habia 
sido hecho preso por Carvajal, luego de la muerte 
de estos y libre, paso al Nuevo Reino y participo en 
la fundacion de Pamplona. 

La fundacion de San Cristobal no fue bien aceptada 
en Pamplona, donde se tenia fresca la experiencia 
de Rodriguez Suarez con la fundacion de Merida, lo 
que habia cercenado los limites y jurisdiccion a la 
ciudad. Ironicamente, a Juan Maldonado tambien se 
lo acuso de desacato. Habia fijado los terminos de 
San Cristobal hasta el rio Cucuta; por la banda de 
Merida, hasta Pueblo Hondo; por la banda de! orien
te, hasta los llanos de Venezuela; y por la banda de! 
Poniente, hasta la laguna de Maracaibo. Las desave
niencias entre Pamplona y San Cristobal desembo
caron en un enconado litigio ante la Real Audiencia, 
resuelto por el Visitador Angulo, ratificando los ter
minos y jurisdiccion de San Cristobal, en 1562. Las 
disputas entre las dos ciudades, sin embargo, conti
nuaron en los aii.os siguientes. 

En todo caso, en 1561, en los alrededores de San 
Cristobal, al borde de! rio Torbes, se fund6 por 
Alfonso Alvarez de Zamora, un pueblo de indios 
como Nuestra Senora de Tiiriba; yen 1562, se fundo 
Peribeca. Posteriormente ya en el siglo xvn se funda
ron, como pueblos de indios, en 1627, Palmira, por 
Fernando de Saavedra y San Pedro de Capacho por 
Luis Sosa Lovera, en 1642. Luego se fund6 por el 
Gobernador Antonio de los Rios Jimeno, en 1663, 
el caserio de San Agustin de Lobatera. Finalmente 

en 1724, se fundo el pueblo de San Antonio de 
Padua (de! Tachira) por Eugenio Sanchez Osorio y 
Juan Antonio de Omaii.a Rivadenegra. 

2. LA POBLACION DE LA PROVINCIA 
DEL ES Pf RITU SANTO 

A) La fundacion de La Grita 

Francisco de Caceres habia llegado a Tierra Firme 
en 1569 con la expedicion de Diego Fernandez de 
Serpa, a Nueva Andalucia. Despues de la muerte de 
este y del fracaso de la expedicion, llego al Nuevo 
Reino, donde participo en muchas expediciones. 
Tuvo noticias de una region desconocida a espaldas 
de Guatavita, por donde se situaba El Dorado y se 
dirigio a ella. No encontro minas, pero en 1573 
fundo un pueblo sin licencia, que denomino Espiritu 
Santo. Notifico de ello a la Real Audiencia, la que lo 
mando a aprehender y a despoblar lo hecho, por no 
haber obtenido licencia para ello. El mandamiento 
podia desembocar en pena de muerte, por lo que 
no hizo caso al llamado de la Audiencia, y se mar
cho a Espana, por la Provincia de Venezuela. Su her
mano Alonso, habia sido designado Secretario de 
Cifra de! Rey de Espana para el Reino de Napoles. 
Con esa influencia obtuvo una Real Cedula, en 1574, 
que le concedio la gobemaci6n de las Provincia de! 
Espiritu Santo, ordenandosele a la Real Audiencia de 
Santa Fe, celebrar Capitulacion con Caceres. 

Con una expedicion organizada precariamente, partio 
hacia los llanos y luego enrumbo al norte, hacia las 
Sierras Nevadas, en busca de mejores tierras, llegando 
a San Cristobal y Pamplona. Salio de San Cristobal 
por el Zumbador y llego al valle de La Grita en 1576, 
donde fund6 la ciudad de! Espiritu Santo de La Grita. 

Encontrandose en proceso de organizar la villa, una 
Real Provision de 4 de junio de 1576 le ordeno pre
sentarse en Santa Fe, y entregar la jurisdicci6n de La 
Grita al Capitan Ortun Velasquez de Velasco, funda
dor de Pamplona. Pleite6 en Santa Fe y la Audien
cia, al final, le dio despacho provisional de Justicia 
Mayor para regresar a La Grita. 

B) La fundacion de Altamira de Caceres 
yBarinas 

Una vez en la ciudad, extendi6 los dominios de la 
Gobemacion y encomendo a Juan Andres Valera, veci
no de Merida, para que poblase una villa hacia los lla
nos, en el piedemonte. Asi nacio Altamira de Caceres, 
origen de Barinas, fundada por Andres Varela el 27 
de mayo de 1577, en el caii.6n de! rio Santo Domingo. 



C) La fundacion de Gibraltar 
ydePedraza 

Las ciudades de Merida y San Cristobal formaban 
parte de la Gobernacion de Tunja, y estaban territo
rialmente divididas por la formacion de la Goberna
cion del Espiritu Santo de La Grita. En 1591, quien 
afios despues seria Gobernador y Capitan General 
de la Provincia de Venezuela (1597), Gonzalo de 
Pifia Luduefia, vecino de Merida y nacido en Gibral
tar, Espana, habia fundado el puerto de San Antonio 
de Gibraltar, en el Iago de Maracaibo, y la ciudad de 
Pedraza, en los llanos de Barinas. 

3. EL CORREGIMIENTO 
DE MERIDA-LA GRITA 

En 1607, se ordeno la separacion de las ciudades de 
Merida y San Cristobal del Corregimiento de Tunja, 
y su junta con el Puerto de San Antonio de Gibraltar 
y las ciudades del Espiritu Santo y Barinas. Nacio, 
asi, el Corregimiento de Merida-La Grita, con cabeza 
en Merida, desapareciendo la Gobernacion del Espi
ritu Santo. En 1622, el Corregimiento se convirtio en 
Gobernacion, contando con las ciudades de Merida, 
Espiritu Santo de La Grita, Barinas, Pedraza, Gibral
tar y San Cristobal. 

Barinas era todavia Altamira de Caceres, pues solo 
fue refundada, por Juan Pacheco Maldonado, como 
Nueva Trujillo de Barinas o Barinitas en 1628, y 
luego trasladada dos veces mas, en 1742 y 1759, 
hasta la ubicacion actual. El trazado de Barinas es 
reticular, con plaza rectangular del tamafio de dos 
manzanas. 

En 1676 se agrego a la Gobernacion Merida-La Grita, 
a Maracaibo, separandola de la Gobernacion de 
Venezuela, pasando la sede de la Gobernacion a 
Maracaibo. 

VIII. EL POBLAMIENTO 
DE LA PROVINCIA DE LA NUEVA 
ANDALUCiA 

1. LAS VICISITUDES 
DE UNA CONQUISTA FALLIDA 

La conquista y poblamiento del oriente venezolano 
se inici6 en virtud de los contactos con Tierra Finne 
de los pobladores de Nueva Cadiz para el estable
cimiento de la colonia; y comenzo a efectuarse 

en 1515, con el establecimiento de los franciscanos 
en Cumana, y de los dominicos en el golfo de Santa 
Fe (Provincia de Chichiriviche), en un ensayo de 
evangelizacion pura de los indios, sin encomiendas. 

Este ensayo se inici6 con el envio de una mision de 
dominicos a las costas cumanesas mediante una Real 
Cedula otorgada a Fray Pedro de Cordoba, el 2 de 
junio de 1513, despues de la promulgaci6n de las 
leyes de Burgos el 27 de diciembre de 1512, como 
secuela de las denuncias sobre la explotacion de los 
indios efectuadas por el Fray Antonio Montesinos 
en 1511. 

En 1515, la rebeli6n de los indios por atropellos 
sufridos en los afios precedentes, condujo a la muer
te a los dos misioneros dominicos que se habian 
asentado en el golfo de Santa Fe. Fue entonces el 
afio siguiente, en 1516, cuando se produjeron los 
primeros asentamientos dominicos y franciscanos en 
las costas de oriente, pues se habia definido una 
especie de Gobernaci6n espiritual reservada a los 
religiosos ·desde Cariaco hasta Coquivacoa•, con la 
consiguiente prohibicion de que otras personas fue
sen a esa costa. En 1516, Fray Pedro de Cordoba 
estaba en el golfo de Santa Fe, y en ese mismo afio 
se habia decidido por la Orden Franciscana, el envio 
de misioneros a la costa de las Perlas. 

Las incursiones de los pobladores espafioles de La 
Espanola, en Tierra Finne, tomando indios por escla
vos de la costa, no se detuvieron, y mas bien se mul
tiplicaron por el desarrollo de la explotacion de per
las en Cubagua. A consecuencia de ello, en 1520 se 
produjo la rebeli6n de los naturales, incendiando las 
misiones de los dominicos y franciscanos, d:indoles 
muerte a los misioneros. La reaccion del gobierno de 
La Espanola fue el envio, en 1521, de una expedi
cion de castigo al mando de Gonzalo de Ocampo, 
para reprimir el alzamiento, lo que agravo el encono 
entre espafioles e indios, con el consiguiente retraso 
en el proceso de poblamiento de Nueva Andaluda. 

En 1521, Gonzalo de Ocampo inici6 la construccion 
de una fortaleza en Cumana, con el nombre de 
Nueva Toledo, que dur6 poco tiempo. Ese mismo 
afio, Fray Bartolome de las Casas, con el apoyo de la 
Audiencia de Santo Domingo, inici6 otro ensayo de 
colonizacion pacifica. Fue a Las Casas a quien Ocam
po entreg6 la fortaleza, verificada la Comision Real 
que traia, lo que sin embargo no impidio las incur
siones esclavistas de los armadores de Santo Domin
go, incluido Ocampo. Al momento en el cual Las 
Casas viajo a Santo Domingo a hacer valer sus dere
chos, el Teniente que dej6 en Tierra Finne, Francisco 
de Soto, cometi6 atropellos contra los indigenas, los 
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que de nuevo se revelaron, incendiando lo que 
habia de Nueva Toledo. 

En 1522 una nueva expedici6n de castigo parti6 de 
La Espanola, a cargo de! Alcalde Mayor de Cubagua, 
Francisco Vallejo, quien fue sustituido posteriormen
te por Jacome de Castellon, vecino de Santo Domin
go. Este tom6 la costa y cautiv6 y esclaviz6 gran can
tidad de indios, entregando el producto de la venta 
de estos, al Factor Juan de Ampies. El 2 de febrero 
de 1523 fund6 de nuevo una fortaleza en la desem
bocadura de! rio Cumana, hoy Manzanares, la cual 
sirvi6 de centro de abastecimiento para Nueva Cadiz 
en Cubagua. Desde 1529, el Puerto de Santa Cruz 
era una aldea indigena y embarcadero hoy Puerto la 
Cruz. 

En 1530, un terremoto destruy6 la fortaleza de 
Cumana; yen 1532, se le asign6 a las autoridades 
de Nueva Cadiz la fortaleza de Cumana, y jurisdic
ci6n en la costa de Tierra Firme. La fortaleza de 
Cumana, asi vinculada a Nueva Cadiz desapareci6 
cuando a partir de 1543 la pesqueria de perlas se 
traslad6 definitivamente de Cubagua al cabo de la 
Vela, con la destrucci6n de Nueva Cadiz. 

En 1530, Antonio Sedeno, vecino de Puerto Rico, 
obtuvo Capitulaci6n para la conquista de Trinidad, 
empresa en la cual fracas6, logrando s6lo situar una 
fortaleza en la peninsula de Paria. En ese mismo 
ano de 1530, Diego de Ordaz obtuvo Capitulaci6n 
•para descubrir, conquistar y poblar• doscientas 
leguas desde Maracapana, en los confines de la 
Capitulaci6n a los alemanes, hasta el rio Maranon, 
llegando en 1531 a Paria, donde tom6 la fortaleza 
de Tapias que habia dejado Sedeno, dando inicio a 
un largo conflicto jurisdiccional entre ambos Ade
lantados. 

Diego de Ordaz parti6 de Paria el 23 de junio de 1531 
descubriendo la Provincia de Guayana y remontan
do el Orinoco hasta la desembocadura de! Meta. De 
regreso a Paria, tuvo que enfrentar las pretensiones 
de la ciudad de Nueva Cadiz, al punto de haber sido 
hecho preso y llevado a juicio en Santo Domingo. 
Muri6 en 1532 en viaje a Espana para dilucidar sus 
derechos en la Provincia de Maran6n, frente a los 
derechos de Nueva Cadiz en Tierra Firme. En 1533 
Jeronimo de Artal sucedi6 a Ordaz, quien obtuvo 
Capitulaci6n para ir a poblar y rescatar el golfo de 
Paria, donde lleg6 en 1534, ano en el cual se habia 
confirmado la jurisdicci6n de Nueva Cadiz entre la 
culata de! golfo de Cariaco y Maracapana, con 
ochenta y seis leguas de profundidad, lo que provo
c6 una interminable disputa entre las autoridades de 
Cubagua y Artal. 

Artal fund6 el pueblo de San Miguel de/ Neveri a 
finales de agosto de 1535, y parti6 hacia el Meta por 
el Orinoco. La villa fue tomada por Sedeno, alzado 
contra el Rey, en cuyas huestes andaba Diego de 
Losada, quien luego pas6 a la Gobernaci6n de Vene
zuela. 

2. LA CIUDAD DE CUMANA 
Y EL POBLAMIENTO DE LA COSTA 
ORIENTAL 

En las decadas siguientes se realizaron nuevos inten
tos de colonizaci6n evangelizadora en las costas de 
oriente (Provincia dominicana de Santa Cruz) a 
cargo de los dominicos, el mas importante, en 1550, 
respecto de los indios Araucas, en Trinidad y en el 
Orinoco, empresa vinculada a la Gobernaci6n de 
Margarita. 

El 1 de febrero de 1562 Fray Francisco de Montesi
nos, quien habia llegado dos anos antes a Santo 
Domingo, dio inicio a Nueva Cordoba, como ciudad, 
con la elecci6n de! ayuntamiento, con lo cual se 
asent6 definitivamente la ciudad de Cumana. 

En 1568 se otorg6 Capitulaci6n a Diego Fernandez 
de Serpa para ir a descubrir y poblar la Provincia de 
Guayana y Caura dentro de la Provincia de Nueva 
Andulucia, con lo que se reinici6 el proceso de des
cubrimiento y poblaci6n de! oriente venezolano, que 
en las tres decadas precedentes no habia podido ser 
conquistado. Fernandez de Serpa habia vivido en 
Cubagua en la epoca de la pesqueria de perlas, y en 
1537 habia pasado a Santa Marta y de alli al Peru. 
Fundada Bogota pas6 a esta ciudad, regresando a 
Espana en 1544. En 1546 regres6 a las Indias en la 
flora de! Presidente de! Peru, Pedro de la Gorca 
nombrado para sofocar la rebeli6n de Gonzalo Piza
rro, quedandose en Santa Marta, desde donde parti
cip6 en el ejercito al mando de Pedro de Ursua con
tra Pizarro. En Santo Domingo en 1549, habia sido 
encargado por la Audiencia de la conquista de Gua
yana, la que se suspendi6 al ano siguiente. Ello moti
v6 el paso de Fernandez de Serpa a la Provincia de 
Venezuela, incitado por el Gobernador Juan de Ville
gas, y alli con el titulo de Capitan particip6 en la fun
daci6n de Barquisimeto. Luego pas6 a Quito y des
pues a Espana donde obtuvo la Capitulaci6n de 15 
de mayo de 1568, antes indicada. En el mismo dia y 
afi.o se otorg6 Capitulaci6n a Pedro Maraver de Silva 
para descubrir y poblar la Gobernaci6n de Nueva 
Extremadura (entre el Orinoco y el Amazonas) y al 
ano siguiente, el 15 de enero de 1569 se otorg6 Capi
tulaci6n a Juan Ponce de Le6n para ir a descubrir y 
poblar las islas de Trinidad y Tobago. 



Fernandez de Serpa lleg6 a Margarita en 1569 y de 
alli pas6 a Tierra Firme, repoblando, el 24 de no
viembre a Nueva Cordoba a la cual ubic6 en la mar
gen derecha del rio, a los pies de la colina de San 
Antonio de la Eminencia, trazandose las calles y la 
plaza, y denominandola Cumana de Serpa, o Santa 
Ines de Cumana, conforme al Acta del 24 de 
noviembre de ese aiio. Reparti6 tierras e indios y 
tom6 posesi6n de Araya ·en nombre de la ciudad de 
Nueva Cordoba·. El trazado de Cumana, aun cuan
do tiene cierta regularidad, no responde al de la reti
cula regular. Fernandez de Serpa fund6, ademas, en 
1570, la poblaci6n de Santiago de los Caballeros en 
el Morro el Salado, actual Morro de Barcelona, 
dando origen a Nuestra Senora de/ Amparo de los 
Pozuelos, en 1680. Penetr6 luego al sur, hacia los 
poblados indigenas de Piritu, donde fund6 a Piritu y 
hacia los llanos del Alto Unare. De regreso a Santia
go de los Caballeros, muri6 cerca del Neveri el 10 de 
mayo de 1570 a manos de los indios. 

Muerto el Gobernador, sus expedicionarios se des
bandaron: unos pasaron a Margarita, y otros al 
Nuevo Reino de Granada, como por ejemplo, Fran
cisco de Caceres, fundador de La Grita. Ello revivi6 
las pretensiones de Dona Aldonza Manrique, Go
bernadora de Margarita, de extender su jurisdicci6n 
a Tierra Firme, lo que no tuvo exito, pues la Capi
tulaci6n a Fernandez de Serpa se habia otorgado 
por dos vidas, pasando al hijo del Conquistador, 
Garcia Fernandez de Serpa, quien obtuvo Capitula
ci6n en 1579. Antes, en 1578, su Teniente de Go
bernador habia fundado a Puerto Pfritu como un 
embarcadero. 

IX. EL POBLAMIENTO DE LA PROVINCIA 
DE GUAYANA 0 EL DORADO 

Antonio de Berrio, Gobernador de las Alpujarras al 
terminar la Guerra de Granada, se habia casado con 
Maria de Oruiia, sobrina de Gonzalo Jimenez de 
Quesada. En el testamento de este ultimo de 1579, 
ambos aparecian como sus herederos. Con tal carac
ter, Berrio obtuvo de la Audiencia de Santa Fe la 
Gobernaci6n de Pauto y Papamene en la Provincia 
de los Llanos. 

Berrio parti6 de Santa Fe a fines de 1583 y lleg6 a 
Chita, llano adentro, de donde parti6 el 3 de enero 
de 1584 rumbo al Meta, hacia el rio Barraguan (Ori
noco), divis6 la cordillera mas alla del Guaviare en 
su desembocadura con el Orinoco (Serranias Guayo
po y Cuao) y de los encuentros con los indios infor
m6 en carta a Su Majestad el aiio siguiente: 

·Dicen que en la cordillera hay una laguna 
grandisima, y que de la otra parte de ella ay 
grandes poblaciones y muy gran numero de 
gente, y gran riqueza de oro y piedras (pre
ciosas). Pregunteles si avia tanta gente como 
en los llanos; reianse de mi diziendo que en 
la Cordillera avia muchos lugares, y que en 
cada uno de ellos avia muchos (mas) que en 
todos los llanos, y prometo a Vuestra Majes
tad que vi y hable en ellos a mas de veinte 
mil, y donde se ven veinte ay mas de ciento•. 

Despues de su segunda expedici6n desde Casanare, 
cerca del Orinoco en carta de 1587 a Su Majestad, de 
nuevo Berrios se refiri6 a la cordillera por informa
ciones de los indios asi: 

• ... que subiendo a la cordillera que teniamos 
cerca beriamos una laguna muy grande que 
se llama Manoa, la cual emos sabido por cier
to que es laguna de agua salada, y muy gran
de de su extremo, y que la tardan en pasar los 
indios en canoas tres dias; dicen que en 
pasando esta laguna duran las grandes Pro
vincias de Guayana asta el Maraiion; dizen los 
indios que se tardara ir desde Manoa al Mara
ii6n dos lunas•. 

Berrio tuvo asi, clara vision de El Dorado, o Manoa, 
a orillas del gran Lago Parima, nunca encontrado, 
porque se desagu6. 

En todo caso, en su primera expedici6n Berrios atra
ves6 el Orinoco levantando campamento en su mar
gen derecha, metiendose tierra adentro sin poder 
encontrar el camino que atravesaba la sierra, cerrin
dole el paso la espesura de la selva. Regres6 al cam
pamento y al ser informado que el paso estaba aguas 
abajo, lleg6 hasta los raudales de Atures. Regres6 a 
Santa Fe por el Meta y el Casanare. 

En 1587, parti6 de nuevo hacia las Provincias del 
Orinoco, ahora en busca de El Dorado, hacia los 
raudales de Atures donde tenia planeado poblar 
como centro de las operaciones descubridoras. La 
segunda expedici6n tambien fracas6, regresando al 
aiio siguiente a Santa Fe, en busca de nuevos recur
sos para la conquista de Guayana. 

En 1590, Berrio emprendi6 su tercera expedici6n por 
el Casanare y el Meta hasta el Orinoco o conforme a 
su expresi6n, ·donde el Barraguan pierde el nombre 
y comienza a llamarse Orinoco•. Intent6 repetidas 
veces abrirse paso hacia el interior de Guayana sin 
poder cortar el macizo Guayanes. Ante el nuevo fra
caso, se dirigi6 aguas abajo, sacrificando los caballos 
por los raudales, hacia las Provincias del Caroni. En 
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esta jomada se inici6, realmente, el poblamiento de 
Guayana, con la fundaci6n en 1595 de Santo Tome 
de Guayana en la ribera del Orinoco, yen 1592, de 
San Jose de Ornfia, el apellido de su esposa para ese 
momenta recien fallecida, en Trinidad. 

En efecto, Berrio lleg6 al Caroni donde los expedi
cionarios desde Margarita habian situado la puerta 
de entrada al Dorado. Ubic6 alli un fuerte, en la mar
gen derecha de! Orinoco, y se dirigi6 a Margarita 
pasando por Trinidad donde lleg6 en septiembre 
de 1591. Se habia abierto asi, sin encontrar El Dora
do, la comunicaci6n desde Colombia a Venezuela 
por el Casanare y el Meta hasta el Orinoco. 

En 1592, Berrios con nuevas tropas reclutadas, inclu
so en Caracas con la aquiesencia del Gobemador 
Diego de Osorio, envi6 gente a Trinidad donde se 
fund6 San Jose de Orufia en el sitio Camucurapo, 
donde veinte afios antes, en 1570, Juan Ponce de 
Le6n habia fundado la ciudad de la Circuncisi6n; 
sitio ubicado en el interior, cerca de! puerto que se 
denominaba Puerto Espana. 

Berrio lleg6 a Trinidad en 1593, desde donde parti6 
la expedici6n a la Guayana al mando de Domingo 

de Vera e Ibargiien, quien el 22 de abril tom6 formal 
posesi6n de! Orinoco en nombre de Berrio. Las car
tas de de Vera fueron interceptadas por Sir Walter 
Ralegh quien tom6 y destruy6 a San Jose de Ornfia 
en 1595. Ralegh queria obtener informaci6n de 
Berrio sobre Manoa, y lo hizo preso, siendo luego 
rescatado en aguas de Cumana por de Vera, enton
ces su enemigo. Posteriormente, el 21 de diciembre 
de 1595, Berrio fund6 Santo Tome de Guayana, 
coma capital de la Provincia de Guayana y El Dora
do, sin la cual no se hubiera podido considerar esta
blecida. La ciudad se ubic6 cerca de la desemboca
dura del Caroni en el Orinoco, siendo el centro del 
poblamiento de Guayana. 

Berrio muri6 en 1597 al poco tiempo de llegar a la 
ciudad la expedici6n que comandaba su hijo Fernan
do de Berrio y Orufia, quien lo sucedi6 en la Gober
naci6n. Al afio siguiente, en 1598, moria en El Esco
rial Felipe II. 

En 1762, Carlos III di6 su aprobaci6n al traslado de 
Santo Tome de Guayana a la angostura del rio 
Orinoco, surgiendo Nueva Guayana, hoy Ciudad 
Bolivar. 



VI. LA CULMINACION JU Rf DICA DEL PROCESO 
DE POBLAMIENTO: 
LAS ORDENANZAS DE DESCUBRIMIENTO 
Y POBLACION DE FELIPE II DE 1573 

I. EL ORDEN QUE SE HA DE TENER 
EN DESCUBRIR Y POBLAR 

En la politica de conquista y colonizaci6n de Espana 
en el Nuevo Mundo, como se ha dicho, jug6 un 
papel fundamental el poblamiento, ya que conforme 
al derecho vigente en la epoca de! descubrimiento, 
contenido en las Leyes de Alfonso X El Sabio, cono
cidas como las Partidas, la apropiaci6n de nuevas 
tierras correspondia a quien las poblare primero. 

La operaci6n de poblar en America, por tanto, no se 
hiz6 por casualidad. Fue ante todo el titulo juridico 
para afirmar el dominio de la Corona sobre el terri
torio y, ademas, el termino de la jurisdicci6n que 
abarcaba cada Capitulaci6n. 

Por eso fue un proceso deliberado y progresivamen
te enmarcado dentro de disposiciones juridicas que 
se fueron dictando a medida que el proceso del des
cubrimiento y conquista avanzaba, tanto en las Capi
tulaciones como en lnstrucciones o Cedulas. 

El poblamiento, por tanto, fue una pieza esencial 
del proceso de descubrimiento, conquista y coloni
zaci6n del Nuevo Mundo, incluso en el proceso de 
reducci6n de las comunidades indigenas (pueblos 
de indios) que encontraron los conquistadores en 
America; habiendo sido objeto de un importantisi
mo ordenamiento juridico especializado, (mico en 
la historia universal, y que daria lugar a la regula
ci6n de un modelo de ciudad, de ciudad ordenada 
y de trazado regular, que contrastaba con las ciuda
des medioevales de trazado irregular, de donde pro
venian los conquistadores, por lo general, andalu
ces y extremefios. 

El punto culminante de la formulaci6n juridica de 
ese proceso de poblamiento y de formaci6n de ciu
dades en America hispana, que se inicia mediante 
lnstrucciones dadas a los Adelantados y Gobemado
res con motivo de cada empresa o, en general, 

durante la primera mitad de! siglo XVI; la constituy6 
las Ordenanzas de Descubrimiento y Poblaci6n 
dadas par Felipe II en el Bosque de Segovia, el 13 de 
julio de 1573, donde se establecen con precision las 
reglas e instrucciones relativas a la forma urbana 
regular y reticular de la ciudad americana, en lo que 
se puede considerar como el primer cuerpo organi
co de normas juridicas sobre ordenaci6n urbana que 
se haya dictado jamas. 

Como se dijo, estas Ordenanzas no constituyen una 
normativa totalmente nueva para la epoca en la cual 
se dictaron, sino que en realidad fueron el producto 
final de un conjunto de normas dictadas en el proce
so de conquista y poblamiento realizado en las deca
das precedentes, y que se iniciaron con las Instruc
ciones dadas a Pedrarias Davila en 1513, a lo cual 
se sum6 la experiencia en el poblamiento particular
mente en las Antillas, Mexico y Peru y en Tierra 
Finne, en particular en el Nuevo Reyno de Granada 
yen la Provincia de Venezuela. 

El texto de estas Ordenanzas fue extraido de! articu
lado de lo que debi6 haber constituido el tomo II de! 
llamado C6digo Ovandino, es decir, del ambicioso 
proyecto de! C6digo de]uan de Ovando (1569-1575), 
quien llev6 a cabo una amplisima recopilaci6n y 
ordenaci6n de la legislaci6n que, hasta ese momen
to, habia sido dictada en la peninsula en relaci6n a 
las Indias. 

En efecto, en la epoca de! reinado de Felipe II, el 
Consejo de Indias no se encontraba en buena situa
ci6n. El Cardenal Espinosa, Consejero de! Rey, se 
hizo eco de las quejas contra el Consejo formuladas 
en 1566 por el clerigo Luis Sanchez, quien habia 
pasado dieciocho afios en las Indias; y como con
secuencia de ello, el Rey orden6 una visita de ins
pecci6n al Consejo, seleccionando pap ello una 
persona de maximo prestigio personal y profesio
nal: Juan de Ovando y Godoy, nacido en Caceres y 
Can6nigo en Sevilla. La visita se realiz6 entre 1567 
y 1571 yen el informe rendido por Ovando propu-
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so la reorganizacion del Consejo, la expedicion de 
un cuerpo de !eyes que precisara las que debian 
mantenerse vigentes entre todas las que dispersa
mente se habian dictado en relacion al Nuevo 
Mundo hasta ese tiempo, y la elaboracion de un 
libro descriptivo de las Provincias que formaban las 
Indias Occidentales. 

En el informe, Ovando decia: 

·Con ser el Consejo de las Indias la cabeza y 
la mente que a de governar todo el orbe de 
las Indias en el dicho Consejo no se sabe el 
subjeto de las dichas Indias y las cosas que en 
ella ay sobre que cae disposici6n de ley y 
governacion ni se ha tenido cuydado de! 
medio y modo con que esto facilmente se 
pudiera hazer, para que, aunque los mensa
geros y ministros del dicho consejo mudaran 
o faltaran, los sucesores lo pudieran tambien 
saber como los antecesores.• 

Y agregaba: 

·En el Consejo ni en las Indias no se tiene 
noticia de las !eyes y ordenanzas por donde 
se rigen y gobiernan todos aquellos Estados.• 

El resultado de esta visita fue que el Rey no solo 
aprobo el plan propuesto por Ovando sino que lo 
nombro, el 28 de agosto de 1571, Presidente de! 
Real y Supremo Consejo de las Indias, nombrando
se ademas como cosmografo y cronista de! Conse
jo, el 28 de octubre de 1571, a Juan Lopez de Velaz
co, hombre de confianza de Ovando. El resultado 
inmediato de la labor recopiladora de Ovando y de! 
Consejo dio como resultado, entonces, ese monu
mento juridico-urbanistico constituido por las Orde
nanzas de 1573. 

II. CONTENIDO GENERAL 
DE LAS ORDENANZAS 

Estas Ordenanzas de descubrimiento, nueva pobla
ci6n y pacificaci6n, bajo el titulo general de ·El 
orden que se a de thener en descubrir y poblar·, 
contienen 148 articulos agrupados en tres grandes 
partes que se refieren a los descubrimientos; a las 
nuevas poblaciones, y a las pacificaciones. 

Por supuesto, no se trataba de una normativa total
mente nueva, aparecida ese afio; se trataba, realmen
te, de un compendio ordenado de un conjunto de 
disposiciones anteriores que habia dictado la Coro
na, ampliado con nuevos conocimientos de sus 

redactores, provenientes del Consejo de Indias, 
donde habian penetrado, en su integridad, todas las 
ideas renacentistas sobre la ciudad, difundidas a tra
ves de los Tratados de Vitruvio y Alberti. 

El contenido de las Ordenanzas, por otra parte, un 
siglo mas tarde se incorporo al texto de la Recopila
ci6n de las Leyes de los Reynos de las Indias, manda
da a imprimir y publicar por el Rey Carlos II 
en 1680, con lo cual continuaron rigiendo hasta des
pues de la Independencia. En esta Recopilaci6n, 
que constituye una monumental obra juridica reali
zada por el Consejo de Indias, solo comparable en 
la historia universal con los C6digos Romanos, se 
incorporaron todos los textos juridicos que guiaron 
el proceso de descubrimiento, conquista, pobla
miento, colonizaci6n y gobierno de las colonias 
espafiolas en America. Compilaron el derecho india
no que rigio en el Nuevo Mundo, distinto al que 
rigio en la peninsula. 

Las Ordenanzas de Felipe II de 1573, en todo caso 
recogieron todas las normas y principios sobre orde
namiento urbano y poblacion que se habian venido 
dictando hasta la fecha, agrupados, como se dijo, en 
tres grandes partes: la primera, referida a los descu
brimientos; la segunda, a las nuevas poblaciones; y 
la tercera, a las pacificaciones. 

Los articulos de cada uno de estas partes se pueden 
agrupar, a su vez, en una serie de temas, en la forma 
siguiente (se especifican, entre parentesis, las equi
valencias de esos articulos con el texto recogido en 
la Recopilaci6n de 1680, tomo II, libro IV): 

A) Los descubrimientos: articulos 1 a 31. 

1. Disposiciones generales: 1 (I, iiii, II, i) y 2 (IV, i). 

2. Los descubrimientos por tierra: 3 a 5. 

3. Los descubrimientos por mar: 6 (II, ii), 7 (II, iiii), 8 
(II, vi), 9 (II, iii), 10 (II, v), 11 (II, viiii), y 12 (II, viii). 

4. La toma de posesi6n de lo descubierto: 13 (VII, 
xvii), y 14 (I, viii). 

5. Los inforrnes: 15 (I, viiii) y 16. 

6. La evangelizaci6n: 17 (IV, vi). 

7. El retomo: 18 (I, xvi). 

8. Las precauciones en los descubrimientos por 
mar: 19 (II, vii). 

9. El orden de evitar la guerra y las violencias: 20 
(I, x). 

10. La relaci6n de los descubrimientos: 21 (I, xiiii), 
22 (I, vii) y 23, (I, xiiii). 



11. La protecci6n a los indios: 24 (I, xv). 

12. La inhibici6n econ6mica por parte de la Coro
na: 25 (I, xvii). 

13. La jerarquia o prelaci6n de descubridores: 26, 
27 (I, ii) y 28 (I, iii). 

14. La eliminaci6n de la •conquista•: 29 (I, vi; IV, iii). 

15. La obligaci6n de apegarse a lo dispuesto por la 
autoridad: 30 (I, xii). 

16. Los conflictos jurisdiccionales: 31 (I, xi). 

B) Las Nuevas poblaciones: articulos 32 a 137. 

1. La elecci6n de los sitios: 32 (I, i), 33 (I, i), 34 
(V, i) 35 (V, i), 36 (V, i) y 37 (V, ii). 

2. La fundaci6n de los pueblos: 38, 39 (VII, i), 40 
(VII, i), 41 (VII, iiii) y 42. 

3. La organizaci6n de! gobierno: 43 (VII, ii). 

4. La fundaci6n subsecuente de otros pueblos: 44, 
45, (VII, xviii), 46 (XII, xviiii), 47 a 49, 50, (V, iii), 
y 51. 

5. Las poblaciones contratadas con particulares: 52 
(III, ii), y 53 a 55 (III, vii). 

6. Los adelantados: 56, 57, (IX, xi), 58, 59, 60, 
(III, iiii), 61, 62, 63 (III, xii), 64 (III, xi), 65 (III, xviii), . 
66 (III, xvii), 67 (III, xvi), 68 (III, xiiii), 69 (III, xv), 70 
(III, xiii), 71, 72, 73 a 75 (III, iii), 76 (III, iiii), 77 (III, 
vi), 78 (III,vii), 79 (III, v), 80 (III, xviiii), 81 (III, xx), 82 
(III, xxi), 83 (III, xxii), 84 (III, xxiii), 85, y 86 (III, ii). 

7. El alcalde mayor y el corregidor: 87 (III, xxv). 

8. Los alcaldes ordinarios, los regidores y los ofi
ciales anales: 88, 89 (V, vi), 90, (VII, vii), 91, 92 (V, 
viii; VII, vi), 93, (VII, xxv), 94, 95, (V, xi), 96 y 97 
(III, xxiiii), 98 (VI, ii), 99 (VI, vi), y 100 (V, vii). 

9. Las fundaciones de casados: 101 (V, x). 

10. Obligaciones de! gobernador y demas autorida
des de las Indias: 102 (VII, xx). 

11. Las capitulaciones subordinadas: 103 (V, viiii). 

12. La repartici6n de tierras: 104, 105 y 106 (XII, i). 

13. Las obligaciones de los pobladores: 107 
(XII, iii), 108 y 109 (VII, xxi). 

14. El trazado regular en la fundaci6n de las nue
vas poblaciones: 110 y 111 (VII, iii). 

15. La plaza mayor: 112, a 115 (VII, iiii), 116 y 117 
(VII, x), 118 y 119 (VII, viii). 

16. Las poblaciones costefias: 120 y 121 (VII, viii), 
y 122 (VII, v; VII, viii; y Libro Primera, IV, ii). 

17. Las poblaciones interiores: 123 (VII, v), 124, y 
125 y 126 (VII, viii). 

18. Los solares a los particulares: 127 ( VII, xi) y 
128 (VII, xvi). 

19. Los ejidos, dehesas, tierras de labor y tierras 
de regadio: 129 (VII, xiii), 130 (VII, xiiii) y 131 
(VII, xxvi). 

20. La edificaci6n de la poblaci6n: 132 ( VII, xv), 
133, 134 (VII, xvii) y 135. 

21. La oposici6n de los indios: 136 (VII, xxiii), y 
137 (VII, xxiiii; VII, xxvi). 

C) Las pacificaciones: articulos 138 a 148. 

1. La reducci6n y evangelizaci6n de los indios: 138, 
139 (IV, i), 140 (IV, ii), y 141 a 143. 

2. Los repartimientos: 144. 

3. Los tributos: 145, 146, 147 (IV, iiii), y 148. 

Ill. EL POBLAMIENTO COMO DERECHO 
DE LA CORONA 

Las Ordenanzas ratificaron el caracter de la empre
sa descubridora, como una politica y derecho 
exclusivo de la Corona, aun cuando realizada por 
particulares. Por ello, el articulo primero comenza
ba por asegurar el control absoluto de la empresa 
indiana a la Corona, lo cual se habia establecido 
claramente desde la Orden Real dada en Granada 
el 3 de septiembre de 1501, en el sentido de que 
nadie podia hacer nuevos descubrimientos sin la 
obtenci6n previa de una licencia. De alli la adver
tencia del articulo 1.0 de las Ordenanzas a quienes 
se atreviesen a realizar expediciones de descubri
miento, nueva poblaci6n o pacificaci6n sin expresa 
licencia de las autoridades facultadas para otorgar
las, que se les castigaria con la pena de muerte y 
de perdimiento de todos las bienes. 

El articulo 1.0 de las Ordenanzas, asi, sefialaba: 

·Ninguna persona de qualesquier estado y 
condici6n que sea haga por su propia autori
dad nuevo descubrimiento por mar ni por 
tierra entrada nueva poblaci6n ni rancheria 
en lo que estuviere descubierto o se descu
brieze sin licencia y provision nuestra o de 
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quien tuviere nuestro poder para la dar so 
pena de muerte y de perdimiento de todos 
sus bienes para nuestra camara y mandamos 
a los nuestros visorreyes audiencias y gober
nadores y otras justicias de las Indias que no 
den licencia para hacer nuevos descubri
mientos sin enbiarnosla primero a consultar 
y tener para ello primero licencia nuestra 
pero permytimos que en lo que estuviere ya 
descubierto puedan dar licencia para hacer 
las poblaciones que conbengan guardando 
la orden que en el hazerlas se manda guar
dar por las !eyes de este libro con que de la 
poblaci6n que se hiziere en lo descubierto 
luego nos enbien relaci6n· (art. 1). 

A ta! efecto, se facultaba a las autoridades civiles y 
eclesiasticas, a celebrar capitulaciones de descubri
mientos y pacificaci6n, con la condici6n de que 
luego las remitieran al Virrey o a la Audiencia para 
que estos, a su vez, la mandaran al Consejo de Indias 
el cual, en ultimas instancia, era el unico capacitado 
para otorgar la licencia definitiva (art. 2). 

En todo caso, la licencia para hacer nuevas pobla
ciones estaba condicionada a que estas se hiciesen 
•guardando la orden que en el hazerlas se manda 
guardar por las !eyes de este libro·. 

A los efectos de formalizar la tarea descubridora y 
asegurar el dominio de la Corona, los articulos 13 
y 14 establecieron que tanto en los descubrimientos 
por mar y por tierra, la toma de posesi6n que debia 
efectuarse, apenas llegados a lo nuevamente descu
bierto, se debia realizar en nombre de los Reyes de 
Castilla, con todas las formalidades inherentes al 
caso, y ante escribano publico que debia levantar el 
acta correspondiente. En dicha acta se debian 
incluir los nombres que los descubridores pusieren 
a las diversas Provincias, tierras, montes y rios prin
cipales que fueran encontrando y ciudades que fue
ren fundando. 

En todo caso, a pesar de tratarse de una empresa de 
la Corona, en las Ordenanzas se recoge la disposi
ci6n que desde muy temprana epoca la Corona 
habia adoptado, prohibiendo que se destinaren fon
dos de la Hacienda Real para financiar este tipo de 
empresas, debido al constante fracaso que siempre 
resultaba de ello. El articulo 25 de las Ordenanzas 
recogi6 esta disposici6n, reconociendo la gran 
importancia que significaba para la buena realiza
ci6n de la empresa americana, la iniciativa y el capi
tal de los particulares: 

·Aunque segun el zelo y deseo que tenemos 
de que todo lo que esta por descubrir de las 
Indias se descubriesse para que se publicase 
el sancto evangelio y los naturales viniesen 
al conocimiento de nuestra santa fe catholica 
teniamos en poco todo lo que se pudiese 
gastar de nuestra real hazienda para tan sanc
to efecto pero atento que la speriencia a 
mostrado en muchos descubrimientos y 
navegaciones que se han hecho por nuestra 
quenta se hazen con mucha costa y con 
mucho menos cuidado y diligencia de los 
que lo van a hazer procurando mas de se 
aprovechar de la hazienda real que de que 
se consiga el efecto a que van mandamos 
que ningun descubrimiento nueva navega
ci6n ni poblaci6n se haga a costa de nuestra 
hazienda ni lo que goviernan puedan gastar 
en esto cossa alguna della aunque tengan 
nuestros poderes e instrucciones para hazer 
descubrimientos y navegaciones si no tuvie
ren poder especial para lo hazer a nuestra 
costa• (art. 25). 

Para guiar esa empresa de la Corona, realizada por 
particulares a sus expensas, fue necesario idear y 
promulgar todo un conjunto de normas, algunas 
dirigidas a determinados Adelantados, otras formu
ladas en forma general, que orientasen y guiasen la 
tarea de descubrir, y particularmente de poblar, a 
cargo de adelantados dispersos en toda America. 
Esas normas e instrucciones, precisamente, y por 
agregaciones sucesivas, culminaron en su elabora
ci6n, con las Ordenanzasde Felipe II de 1573, cuya 
parte mas importante, en relaci6n a la forma urba
na, es la relativa a las instrucciones sobre el orden 
que se ha de tener en descubrir y poblar, por supues
to, aplicables a las nuevas poblaciones, y donde se 
evidencia toda la influencia renacentista antes indi
cada. Esta es la parte que nos interesa destacar de 
las Ordenanzas contenidas en los articulos 32 al 137, 
y que se pueden agrupar en los siguientes temas 
generates: 

IV. LAS NORMAS SOBRE EL SITIO 
Y UBICACION DE LAS POBLACIONES 

1. LA ELECCION DE LOS SITIOS 

Las Ordenanzas establecieron las pautas para elegir los 
sitios de ubicaci6n de las poblaciones, con norrnas rela
tivas a la salubridad, al abastecirniento y a la ubicaci6n. 



A. Principios relativos a la salubridad 

Los articulos 34 al 37 de las Ordenanzas establecen 
las pautas generales para la elecci6n de los sitios 
mas convenientes para asentar las poblaciones, reco
mendandose escoger comarcas saludables, esto es, 
aquellas en que se encontrasen hombres de edad 
avanzada, asi como hombres sanos y fuertes y de 
buen color; animales sanos y de buen tamaiio; bue
nos frutos y mantenimientos. Donde no hubieran 
cosas venenosas, y donde el cielo fuera claro, y el 
aire puro y suave; el clima agradable, sin mucho frio 
o calor y, en todo caso, que fuera mas frio que 
caliente. Como lo dice el articulo 34: 

.... de buena y felice costelaci6n el cielo claro 
y begnino [sic) el ayre puro y suaue sin ympe
dimiento ni alteraciones y de buen temple sin 
excesso de Calor o frio y hauiendo de decli
nar el mejor que sea frio•. 

B. Principios relativos al abastecimiento 

Por otra parte, el articulo 35 exigia que las tierras 
resultasen fertiles y con abundancia de frutos, y de 
pastos para el ganado, asi como de montes con 
arboles que proporcionasen en abundancia leiia y 
material para la construcci6n; que se tuviera cuidado 
de tener cerca agua suficiente para el consumo y 
para los regadios, procurando que hubiera buenas 
salidas y entradas de mar y tierra, y pueblos de in
digenas suficientemente cerca para poder evangeli
zarlos. 

2. LA UBICACl6N DE LOS PUEBLOS 

Una vez elegido el sitio que reuniera la mayor can
tidad de ventajas para fundar la nueva poblaci6n, 
se debia proceder a fijar el lugar que corresponde
ria tanto a la cabecera como a los sitios que le esta
ran sujetos, procurando hacerlo sin petjuicio de los 
indios. De cualquier modo, estos lugares debian 
tener siempre cerca el agua, los materiales, las tie
rras de labranza y cultivo, asi como los pastos 
(arts. 38 y 39). 

Una vez que se hubieren escogido los lugares para 
las cabeceras, se debian seiialar los de los pueblos 
dependientes para estancias, chacaras y granjas, 
igualmente sin petjuicio de los indios (art. 42). 

A. I.a altitud de los lugares 

No se debian escoger lugares muy altos, por el pro
blema que el viento y el acarreo representaban, ni 

muy bajos, ya que resultaban enfermizos. De prefe
rencia debian elegirse lugares medianamente levan
tados, que recibieran el aire de! norte y de! medio
dia; en caso de tener sierras o cuestas cercanas, que 
estas quedaran al poniente y al levante, y si por 
alguna causa debia edificarse en lugares altos, se 
hiciese en sitios donde no estuviesen sujetos a nie
blas (art. 40). 

B. Los pueblos interiores en la ribera 
de rios 

De preferencia se recomendaba que las poblaciones 
interiores se levantasen a la orilla de algun rio que 
fuera navegable, dejando la ribera baja para los ofi
cios que arrojan inmundicias (art. 123). 

Si el lugar escogido se encontrase a la orilla del agua, 
debia tenerse cuidado de que quedase de tal forma 
que a la salida del sol los rayos pegasen primero en 
la poblaci6n y no en el agua (art. 40). 

C. Los pueblos costeiios 

Por otra parte, se recomendaba alejarse de las costas 
por el peligro que representaban los constantes ata
ques de corsarios y por las enfermedades que en 
esos lugares abundaban, asi como porque eran sitios 
que se prestaban al ocio. La excepci6n admisible era 
que se tratase de puertos principales, necesarios para 
la entrada, defensa y comercio de las tierras (art. 41). 

V. LAS NORMAS SOBRE 
LA ORGANIZACION POLiTICA 
DEL POBLAMIENTO 

1. DIMENSl6N DEL PUEBLO 

De acuerdo con las Ordenanzas, al que se obligare a 
poblar un pueblo de espaiioles dentro del termino 
que le fuese indicado en su titulo, debia fundar el 
pueblo en un termino y territorio de ·quatro leguas 
en quadro• (art. 90), debiendo estar el pueblo distan
ciado de cualquier ciudad, villa o lugar de espaiioles 
poblados, previamente existente, por lo menos cinco 
leguas (art. 90). 

Ademas, la poblaci6n que se hiciese no debia ser en 
perjuicio de cualquier pueblo de espaiioles o de 
indios que antes entuviesen poblados (art. 91). 
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2. LA ORGANIZACION DEL GOBI ERNO 

Una vez fijados los lugares en que se habrian de fun
dar las nuevas poblaciones, el gobemador de la Pro
vincia que confinare con dicho territorio se ocuparia 
de extender los titulos de ciudad, villa o lugar, seg(in 
el caso; y a continuaci6n debfa designar el consejo y 
los oficiales. En caso de tratarse de ciudad metropo
litana, debfa de contar con un juez que ostentaria el 
nombre y tltulo de adelantado, gobemador, alcalde 
mayor, corregidor o alcalde ordinario, con jurisdic
ci6n in solidum. Ademas, junto con el regimiento 
debfan compartir la administraci6n: tres oficiales de 
la hacienda real; doce regidores; dos fieles ejecuto
res; dos jurados de cada parroquia; un procurador 
general; un mayordomo; un escribano de consejo; 
dos escribanos publicos; uno de minas y registros; 
un pregonero mayor; un corregidor de lonja y dos 
porteros. 

Si en vez de ciudad metropolitana, se tratase de ciu
dad sufraganea o diocesana, entonces el gobiemo se 
debfa componer de ocho regidores y los demas ofi
ciales perpetuos. 

En caso de tratarse de villa o lugar, la administraci6n 
debfa quedar a cargo de un alcalde ordinario; cuatro 
regidores; un alguacil; un escribano de consejo y 
publico, y un mayordomo (art. 43). 

En todo caso, para la organizaci6n de! gobierno de 
la ciudad, se autorizaba a los Adelantados o descu
bridores a 

·hacer ordenanzas para la gobernaci6n de la 
tierra, y labor de las minas con que no sean 
contra derecho y lo que por Nos esta ordena
do· (art.66). 

Las ordenanzas asi dictadas debfan confirmarse den
tro de un termino de dos aiios por el respectivo 
Cabildo de la ciudad. 

3. LA FUNDACION SUBSECUENTE 
DE OTROS PUEBLOS 

Una vez que hubiera quedado integrado el consejo y 
los otros cargos, el gobemador debfa encargar a una 
ciudad, villa o lugar de su jurisdicci6n, que sacase 
de ahi una republica formada por via de colonia. 
Para ello, la justicia y regimiento debfan inscribir, 
ante escribano, a todas las personas que quisieren ir 
a la nueva poblaci6n, aceptando a todos aquellos 
que estuvieren casados, o que fueren hijos o descen
dientes de los primeros pobladores de ese lugar, 
siempre que se tratase de personas que no tuvieren 

solares ni tierras de pasto o labor, para que de esa 
manera no se corriera peligro de dejar despoblado el 
lugar (arts. 44 y 45). 

Una vez integrado el numero de los que se necesita
ban para la nueva poblaci6n, entre ellos se debfa 
proceder a escoger a !9s justicias y al regimiento. 
Estas nuevas autoridades se debfan encargar de que 
cada uno de los nuevos pobladores manifestare y 
registrare el caudal con el cual pensaban cooperar 
para realizar la nueva poblaci6n, ya que de acuerdo 
a lo que cada uno hubiere aportado, en la misma 
medida, le serian seiialados repartimientos y solares, 
tierras de pasto y labor, asi como indios a quienes 
debfan de mantener y dar pertrechos suficientes para 
poblar, labrar y criar (arts. 46 y 47). 

Los oficiales debfan ir asalariados de! erario publico; 
en tanto que los nobles debfan llevar a su propia 
costa a los labradores, con obligaci6n de mantener
los y dar tierras para labranza y crianza. Los labrado
res, a su vez, debfan retribuir a los nobles con los 
frutos que obtuvieran (arts. 48 y 49). 

A esas nuevas poblaciones tambien se autorizaba 
llevar indios, siempre que fuera por su propia 
voluntad, y que no fueran de los que tenfan casa y 
tierras para que no se despoblare, ni fueran de los 
indios dados en repartimiento a los espaiioles, para 
no afectar a los encomenderos, a menos que sobra
ren por no tener que labrar, siempre que el propio 
encomendero Jes hubiere dado su consentimiento 
(art. 50). 

Para el caso de que no se encontrare de d6nde sacar 
colonos para la nueva poblaci6n, el Consejo podfa 
autorizar que estos fueran llevados de la peninsula 
(art. 51). 

4. LAS POBLACIONES CONTRATADAS 
CON PARTICULARES 

Casi una tercera parte de los artkulos de la Orde
nanza se destinaban a regular lo relativo a estas 
poblaciones formadas por particulares con caracter 
de adelantado, alcalde mayor o corregidor, lo que 
corrobora que estas representaban los casos mas fre
cuentes de poblaciones en las Indias. Se estableci6, 
en efecto que en el caso de que ni en las Indias ni 
en la peninsula se encontraren sujetos suficientes 
para ir a hacer la nueva poblaci6n, se debfa contra
tar con particulares (en eso consistieron las Capitula
ciones) que se ofrecieran a realizar la poblaci6n, 
concediendoles a cambio, segun el caso, titulos de 
adelantado, alcalde mayor, corregidor o alcalde ordi
nario (art. 52). 



El titulo de adelantado se concedia al particular 
que se obligaba, en un cierto plazo, a eregir, fun
dar, edificar y poblar por lo menos tres ciudades, 
una Provincial y dos sufraganeas (art. 53). El titulo 
de alcalde mayor se otorgaba a quien se compro
metiera lo mismo que el adelantado, pero limitan
dose s6lo a una ciudad diocesana y dos sufragane
as (art. 54). El titulo de corregidor se otorgaba a 
quien s6lo se obligaba con una ciudad sufraganea, 
y los lugares con su jurisdicci6n que bastaren para 
la labranza y crianza de los terminos de la ciudad 
(art. 55). 

VI. LAS NORMAS SOBRE 
EL REPARTIMIENTO DE LAS TIERRAS 

1. LA PROPIEDAD PUBLICA 
DE LAS TIERRAS Y LA CONCESl6N 
EN PROPIEDAD A LOS POBLADORES 

Las tierras de las Indias conforme al derecho caste
llano eran consideradas como pertenecientes a la 
Corona. Por tanto, originalmente los particulares 
solo podian poseerlas, por gracia real, en virtud de 
cedula especial o de las normas de las capitulacio
nes. 

El repartimiento constituy6 asi, el titulo juridico, suje
to a normas de permanencia luego de un plazo, para 
que se originara la propiedad personal. Es decir, el 
repartimiento si bien fue el titulo originario para 
adquirir en propiedad tierras en las Indias, sin 
embargo, no era suficiente para adquirir el pleno 
dominio, pues era necesario cultivar la tierra o resi
dir en ella en un lapso de tiempo de entre cuatro a 
ocho afios. 

Una de las atribuciones de los adelantados, concedi
das en las capitulaciones, fue la de repartir tierras y 
solares. Lo mismo podian los virreyes, gobemadores 
en los territorios de nuevo descubrimiento y pobla
ci6n, lo cual en este caso debia ser confirmado por 
la Corona. 

2. EL REPARTO DEL TERRENO 

En el termino y territorio de! pueblo, debia repartirse 
la tierra asi: 

En primer lugar debia determinarse lo que fuera 
necesario para los solares de! pueblo; para los ejidos 
necesarios y dehesas en las cuales pudiera pastar 
abundantemente el ganado de los vecinos. 

En cuanto a las otras tierras, dentro de! territorio y 
termino de la ciudad, debian dividirse en cuatro par
tes: una de ellas para el fundador de! pueblo ·el 
questa obligado a hazer el dicho pueblo• (art. 91); y 
las otras tres partes para ser repartidas en treinta 
suertes para los 30 pobladores de! lugar. 

3. EL REPARTIMIENTO DE SOLARES 
A PARTICULARES 

Salvo los solares en la plaza mayor para la iglesia y 
las casas reales, el resto de los solares se debian 
repartir a suerte entre los pobladores, a partir de la 
plaza mayor. 

Con esto se iniciaba el proceso de apropiac1on 
privada de! suelo urbano. Los terrenos adyacentes a 
la plaza mayor se repartian entre los mas destacados 
de las huestes conquistadoras y pobladoras; y el 
resto de los solares se iba repartiendo por el adelan
tado fundador de acuerdo a la categoria social de los 
pobladores. 

En todo caso, los solares que quedaren vacantes se 
debian reservar a la Corona, para repartirlos entre 
las personas que de nuevo fueren llegando. Sin 
embargo, de preferencia se recomendaba al adelan
tado llevar la planta de la poblaci6n ya hecha 
(art. 127). 

Asi el articulo 127 de las Ordenanzas, para los futu
ros repartimientos de solares sefialaba que: 

•para que se acierte mejor llebesse siempre 
hecha la planta de la poblaci6n que se oviere 
de hazer•. 

En esta forma se aseguraba que la ciudad siguiese 
creciendo ordenadamente de acuerdo con la planta 
reticular. 

4. LA OBLIGACl6N DE OCUPAR EL 
SUELO 

Una vez hecha la planta y repartidos los solares, 
cada poblador, en la parte que se le hubiere asigna
do, debia proceder a instalar el toldo que para ello 
les hubiere solicitado el capitan. El que no lo lleva
re, haria su rancho de los materiales que hubiere en 
la region. Con la mayor prontitud, todos debian 
cooperar a hacer palisadas en cerco de la plaza, de 
manera que quedase protegida de los ataques de los 
indios (art. 128). Como textualmente lo exigia el 
articulo 128: 
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·hauiendo hecho la planta de la poblacion 
y repartimiento de solares cada vno de los 
pobladores en el suyo assienten su toldo 
si lo tuuiere para lo qua! los capitanes Jes 
persuadan que los lleben y los que no los 
tuuieren hagan su rancho de materiales que 
con facilidad puedan auer donde se puedan 
recoger y todos con la maior presteca que 
pudieren hagan alguna palicada, o tanches 
[sic] en cerco de la placa de manera que 
no puedan rrecibir daiio. de los Indios y 
natural es•. 

5. EL REPARTIMIENTO EQUITATIVO 
DETIERRAS 

En cuanto a las tierras de cultivo, al hacerse los 
repartimientos debia procurarse que a todos corres
pondiese ·parte de lo bueno e de lo mediano e de 
lo menos bueno•, y debian hacerse sin agravio para 
los indios, es decir, que no se le quitasen las tierras 
que pudieran tener; sin perjuicio de terceros y sin 
que significara concesi6n de facultades jurisdiccio
nales sobre los habitantes de la tierra adjudicada ni 
de propiedad sobre las minas que existieren o des
cubrieren. 

) , , 

6. LAS PEONIAS Y LAS CABALLERIAS 

De acuerdo con las Ordenanzas, las tierras se debi
an repartir entre los nuevos pobladores, clasificadas 
en peonias y caballerias, denominaci6n de origen 
medioeval: las peonias eran las tierras que se otorga
ban a los infantes o peones y las caballerias a los 
caballeros. 

Las peonias eran solares de 50 pies de ancho por 
100 de largo; 100 fanegas de tierras de labor, de 
trigo o cebada; 10 de maiz; 2 huelras de tierra para 
huerta; 8 para plantas de otros arboles de secadal; 
tierra de pasto para 10 puercas de vientre, 20 vacas 
y 5 yeguas, 100 ovejas y 20 cabras (art. 105). Las 
caballerias eran solares para casa de 100 pies de 
ancho y 200 de largo; y en lo demas, el equivalente 
de 5 peonias, que eran: 500 fanegas de labor para 
pan de trigo o cebada; 50 de maiz; 10 huelras de 
tierra para huerta; 40 para plantas de otros arboles 
de secadal; tierra de pasto para 50 puercas de vien
tre, 100 vacas, 20 yeguas, 500 ovejas y 100 cabras 
(art. 106). 

Las caballerias, asi en los solares como en las tierras 
de pasto y de labor, se debian de dar deslindadas y 
apeadas en termino cerrado. Las peonias, en los sola-

res y tierras de labor y plantas, se debian dar deslin
dadas y divididas, pero en cuanto al pasto era 
com(m (art. 107). 

7. LAS OBLIGACIONES 
DE LOS POBLADORES 

Los que tomaren asiento de residir las peonias y caba
llerias se obligaban a tener edificados los solares, y 
pobladas las casas, asi como hechas y repartidas las 
hojas de las tierras de labor, habiendolas labrado y 
puestas de plantas y ganados, fijando los plazos para 
irlo haciendo. El que no cumpliera con lo ofrecido, 
perdia las tierras y solares que se le hubieren seiiala
do, y seria multado. De ahi que antes de empezar 
debian otorgar fianza suficiente para garantizar el 
cumplimiento de sus obligaciones (art. 108). 

Por otra parte, los que se hubieran comprometido a 
edificar, labrar y pastar caballerias podian celebrar 
asiento con labradores que Jes ayudasen en sus 
tareas (art. 109). 

Tanto el Gobernador que hubiere negociado la 
nueva poblaci6n, como la justicia de! pueblo que de 
nuevo se poblare, quedaban encargados de! exacto 
cumplimiento de las obligaciones de estos poblado
res, tanto de oficio como a petici6n de parte intere
sada. Igualmente los regidores y procuradores de 
consejo podian elevar instancias contra los poblado
res que no cumplieren sus obligaciones, dentro de 
sus plazos (art. 110). 

VII. LAS NORMA$ SOBRE EL TRAZADO 
REGULAR E ILIMITADO 
EN LA FUNDACION DE LAS NUEVAS 
POBLACIONES 

Una vez hecho el descubrimiento, escogida la parte 
mas conveniente para asentar en ella la nueva pobla
ci6n -siempre que no fuera en los lugares reserva
dos en exclusiva para la Corona, ni en petjuicio de 
los indios-, y celebrados los asientos respectivos, 
se debia proceder de la manera siguiente: 

1. LA PLANT A 0 TRAMA ORTOGONAL 
PARTIENDO DE LA PLAZA MAYOR: 
A CORDEL Y REGLA 

Primero se debia hacer la planta de! lugar escogido, 
repartiendola por sus plazas, calles y solares, a cor-



de! y reg/a, comenzando por la plaza mayor. Desde 
alli se debian sacar las calles a las puertas y cami
nos principales, dejando tanto compas abierto que, 
aunque la poblaci6n aumentase mucho, se pudiera 
proseguir en la misma forma. Como lo seiiala el 
articulo 110 de las Ordenanzas: 

• ... se haga la plan ta de! lugar repartiendola 
por sus placas calles y solares a cordel y regla 
comenzando desde la placa maior y desde alli 
sacando las calles a las puertas y caminos 
principales y dexando tanto compas abierto 
que aunque la poblaci6n vaya en gran creci
miento se pueda siempre proseguir en la 
misma forma ... •. 

De esta norma de las Ordenanzas resulta claro que 
el punto de partida de la nueva ciudad o poblaci6n 
siempre era la plaza mayor. Era lo primero que 
tenia que situarse y delimitarse en el lugar y una 
vez hecho esto, de alli debian salir las calles en 
forma rectilinea y paralela hacia los confines o 
puertas de la ciudad. 

Las ciudades que ordenaba este texto no eran ciu
dades cerradas o amuralladas, sino que, al contra
rio, no debian tener limites artificiales y debian cre
cer en forma ilimitada, siguiendo el mismo 
esquema formal, de calles paralelas y perpendicu
lares cruzadas en angulo recto, a cordel y regla, 
que nacian de la plaza mayor formando un damero 
o malla reticular. 

En caso de que existiesen las condiciones necesarias 
en el sitio escogido, la traza de la poblaci6n debia 
ajustarse a los siguientes lineamientos (art. 111): Que 
el lugar escogido de preferencia fuera elevado, sano, 
seguro, fertil y abundante en tierras de labor y pasto; 
leiia, madera y materiales; aguas potables; mano de 
obra; bien ubicado con entradas y salidas abiertas al 
norte. 

En caso de estar en la costa, se debia tener conside
raci6n al puerto, y el mar no debia quedar ni al 
mediodia ni al poniente. Que se evitase que queda
ren cerca pantanos o lagunas, ya que ahi suelen 
criarse animales venenosos, ademas de que tanto el 
agua como el aire se corrompen (art. 111). 

2. LA PLAZA MAYOR 

Como se dijo, la plaza mayor era de donde debia 
comenzarse el trazado y edificaci6n de la poblaci6n. 
Como lo seiialaba el articulo 112 de las Ordenanzas. 

·La placa maior de donde se a de comenzar la 
poblaci6n ... • 

Por ello, las Ordenanzas regulan con precision todo 
lo concemiente a la plaza mayor. 

A. Ubicacion 

En el caso de que la poblaci6n se erigiere en la 
costa, la plaza debia hacerse al desembarcadero de! 
puerto; si estaba tierra adentro, la plaza se debia fijar 
en el centro o en medio de la poblaci6n, de manera 
que fuese el coraz6n y su centro vital. 

Precisamente, por esta norma, en las poblaciones 
costeras, la plaza mayor estaba abierta al mar y en 
su extremo costero debia ubicarse el puerto. Ello se 
debia, sin duda, a que ese lugar, el malec6n, era el 
centro de mayor importancia econ6mica y social de 
la ciudad. 

En cambio, en las ciudades mediterraneas, ubicadas 
tierra adentro, la plaza mayor debia ubicarse en el 
centro de la ciudad, y de ella debia partir el cre
cimiento de la ciudad, irradiandose la trama urbana 
hacia los diversos puntos cardinales, en forrna regular. 

B. Forma 

La plaza debia ser rectangular, teniendo de largo, 
una vez y media el ancho, por ser esto lo mejor para 
las fiestas de a caballo y otras que se hubieren de 
hacer (art. 112). Como lo decia el texto de! art. 112 
de las Ordenanzas: 

• ... la placa sea en quadro prolongada que por 
lo menos tenga de largo Vna vez y media de 
su ancho porque desta mana es mejor para las 
fustas de a cauallo y qualesquiera otras que se 
ayan de hazer•. 

La idea de esta forrna rectangular propia para las fies
tas ecuestres, que eran las mas populares de la epoca, 
sin duda, tiene su antecedente en la forma de los cir
cos romanos que originaron plazas como la Piazza 
Navona en Roma, ta! como lo enseiiaba Vitruvio. 

Esta regla, sin embargo, no siempre se sigui6 y en 
Venezuela, por ejemplo, s6lo Barinas es un ejemplo 
de ella. Por lo general, en cambio, las plazas tuvie
ron el tamaiio de una de las demas cuadras de la 
poblaci6n. 

C. Dimension 

El tamaiio o grandeza de la plaza debia ser en pro
porci6n a la cantidad de vecinos que hubiere y al 
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crecimiento futuro de la poblaci6n que se pudiere 
prever, no debiendo ser menor de 100 pies de ancho 
y 300 de largo, ni mayor de 530 de ancho y 800 de 
largo (art. 113). 

El articulo 113 de las Ordenanzas, en este aspecto 
de la dimension de la poblaci6n, era bastante deta
llado en el sentido de que para determinarla no 
s6lo debia tenerse en consideraci6n la cantidad de 
vecinos existentes al momento de la fundaci6n, 
sino el crecimiento futuro de la misma, lo que era 
previsible en ciudades de nueva fundaci6n. Particu
larmente, en estas debia tenerse en consideraci6n 
la presencia de los indios o naturales. Como lo 
deda las Ordenanzas, en estas ciudades o pobla
ciones de indios: 

.. como son nuevas se va con intento de que 
han de yr en aumento y asi se hara la elecci6n 
de la placa teniendo respecto de que la pobla
ci6n puede crecer...• 

Por ello, muchos pueblos de indios conservan en la 
actualidad plazas de gran tamafio, que no guardan 
proporci6n con el tamafio del centro poblado 
actual. 

En todo caso, las Ordenanzas recomendaban que 
una mediana y buena proporci6n de la plaza era 
de 600 pies de largo y 500 de ancho. 

D. La intersecci6n de las calles 
en la plaza 

De la plaza debian salir doce calles: una del centro 
de cada uno de los cuatro !ados del rectangulo y dos 
de cada esquina, formando angulo recto. 

De acuerdo con esta norma, siendo la plaza de 
forma rectangular y no cuadrada y en principio de 
dimensiones mayores a las manzanas de la reticula 
urbana, debian partir las calles, no s6lo de las cua
tro esquinas en angulo recto, sino que tambien 
debian partir las calles de los cuatro costados de la 
plaza. 

En realidad, este modelo normativo no se sigui6 en 
la generalidad de las ciudades. S6lo se aplic6 excep
cionalmente, siendo lo normal la opci6n factica por 
los fundadores de una forma menos grandiosa y mas 
simple, de plaza cuadrada de las mismas dimensio
nes de las cuadras del centro poblado, abierta en sus 
cuatro esquinas de donde salen las calles en angulo 
recto. Por ello, en general, no salen calles de los cos
tados de las plazas. 

E. La orientaci6n de las esquinas y la 
protecci6n respecto de los vientos 

Cada una de las esquinas debia orientarse a los vien
tos principales, para proteger a la plaza de dichos 
vientos (art. 114). Asi lo deda textualmente el articu
lo 114 de !as Ordenanzas: 

"De la placa salgan quatro calles principales 
Vna por medio de cada costado de la placa y 
dos calles por cada esquina de la placa las 
quatro esquinas de la placa miren a los quatro 
Vientos principales porque desta manera 
saliendo las calles de la placa no estaran 
expuestas a los quatro Vientos principales que 
seria de mucho ynconviniente.• 

Precisamente por ello, la orientaci6n general de las 
plazas en las ciudades iberoamericanas y de las 
calles principales que de ellas salen es norte-sur, 
este-oeste, pues los vientos, en general, vienen del 
nordeste, del sureste, del noroeste o del suroeste 
segun la ubicaci6n de los lugares. 

En esta forma, como lo ensefiaba Vitrubio y Alberti, 
las calles no se convertian en pasajes o canales de 
vientos y la disposici6n cruzada de las mismas mas 
bien las concebia como obstaculos rompeviento. 

F. Los portales de la plaza mayor 

Dada la forma rectangular de la plaza, el articu
lo 115 de las Ordenanzas disponia que tanto alre
dedor de la plaza, como en la entrada de las cuatro 
calles principales a la misma que partian de sus 
costados, debian tener portales, por la comodidad 
que proporcionaban a los comerciantes que ahi se 
reunieran (art. 115). 

Se concebia asi una plaza rodeada de portales, en la 
cual, sin embargo, debian quedar libres las ocho 
calles que salian de la plaza por las cuatro esquinas, 

"sin encontrarse con los portales retrayendo
los de manera que hagan lazera derecha con 
la ca Ile y placa·. 

Este modelo de plaza rodeada de portales sin duda 
deriv6 de la antiguedad, del Agora griega o Foro 
romano, como lo habia expuesto Vitruvio y luego 
Alberti. La plaza, rodeada de portales pero cerrada, 
fue ademas la forma escogida en las Bastides medio
evales. Para inicios del Renacimiento, ademas, se 
habia aplicado en algunas ciudades italianas, como 
Firenze, en la Plaza dell'Annunziata, con la construc
ci6n de la Loggia degli Innocenti en 1459, de Brune
lleschi. 



3. LAS CALLES 

A. La anchura de las calles 

La anchura de las calles se determinaba segun el 
lugar escogido para la ubicaci6n de la ciudad. 

En los lugares frios, las calles se debian trazar 
anchas, para permitir que el sol entrase; en los luga
res calientes, por el contrario, las calles debian ser 
angostas para evitar la inclemencia de! sol (art. 116). 

En esta forma se regulaba la posibilidad de mayor 
asoleamiento de las ciudades ubicadas en lugares 
frios, por la anchura de las calles; y al contrario, una 
mayor cantidad de sombra en las ciudades ubicadas 
en lugares calientes, por lo angosto de las calles, 
como medio de protecci6n ante la inclemencia de! 
sol. 

B. La prolongacion del trazado regular 
de las calles 

Las calles debian proseguirse a partir de la plaza 
mayor, de suerte que aunque la poblaci6n llegase a 
crecer de manera considerable no se afease la 
poblaci6n, o se obstruyese su defensa o comodidad 
(art. 117). Asi se expresaba el articulo 117 de las 
Ordenanzas: 

·Las calles se Prosigan desde la placa maior 
de manera que aunque la poblacion venga en 
mucho crecimiento no venga a dar en algun 
inconveniente que sea caussa de afear lo que 
se ouiere rrehedificado e perjudique su defen
sa y comodidad.• 

En esta forma, las Ordenanzas previeron el creci
miento ordenado de la poblaci6n, conforme a la 
forma y direcci6n de las calles, de manera ilimitada, 
conforme a un esquema uniforme de la trama urbana. 

4. LAS PLAZAS MENORES 

Dentro de la trama urbana, ademas de la regulaci6n 
in extenso de la plaza mayor y de la forma regular 
de la malla reticular urbana mediante calles paralelas 
que se cruzan perpendiculares, las Ordenanzas esta
blecieron el sistema de plazas menores diseminadas 
en la poblaci6n, que permitieran un reparto apropia
do de los vecinos y sus actividades. 

En esta forma se precisaba que a cada cierta distan
cia se debian ir dejando plazas menores, donde se 
pudieran edificar los templos de la iglesia mayor, 

parroquias y monasterios, de manera que todo se 
repartiese en buena proporci6n para la doctrina 
(art. 118). El texto de! articulo era asi: 

·A trechos de la poblacion se vayan formando 
placas menores en buena proporcion adonde 
se han de edificar los templos, de la yglesia 
maior parroquias y monasterios de mana que 
todo se rreparta en buena proporcion por la 
doctrina.• 

En esta forma, ademas de! •Centro• de la ciudad en la 
plaza mayor, se buscaba que como sistema de creci
miento de la ciudad se repitiera el esquema a medi
da que creciera la misma, ubicando otros •centros• 
menores, que a la vez sirvieran de •parroquias• con 
su plaza menor y templo correspondiente. 

VIII. LAS NORMAS SOBRE 
EDIFICACIONES 

1. EL TEMPLO 0 IGLESIA MAYOR 

Las Ordenanzas regulaban con precision la erecci6n 
de los templos e iglesias. 

Para la iglesia mayor, parroquia o monasterio, des
pues de que se seiialasen calles y plazas, se Jes 
debian asignar inmediatamente solares, antes que a 
nadie, debiendo dejarse para ellos solos toda una 
cuadra, •ysla entera•, para que ningun otro edificio 
los estorbase, sino tan s6lo los propios para sus 
comodidades y omato (art. 119). 

A. Los templos en poblaciones costeras 

En caso de que la poblaci6n estuviese en la costa, 
la iglesia mayor se debia edificar en lugar visible 
desde la costa, que sirviera para la defensa de! 
puerto (art. 120). 

En esta forma, en casi todas las ciudades costeras la 
iglesia flanquea el area de! malec6n de! puerto y de 
la plaza mayor, siendo visible desde el mar. Este 
conjunto, por tanto, convertia esta zona el centro de 
mas irnportancia de la ciudad costera. 

B. Los templos en poblaciones 
mediterrineas 

En los lugares mediterraneos, el templo no se 
debia ubicar en la plaza, sino distante de esta y ais
lado de otros edificios. Se debia edificar en alto, 

VI 

14E 



VI 

150 

para que tuviera mas ornato y autoridad, haciendo 
que a el se ingresase por gradas. Cerca del templo 
debia estar la plaza mayor y se debian levantar 
las casas reales del consejo, cabildo y aduana, no 
para que lo opacasen, sino para que lo resaltaren 
(art. 124) 

Esta disposicion, a veces ha sido mal interpretada. 
En efecto, cuando el articulo 124 dice: 

·El templo en lugares mediterraneos no se 
ponga en la plaza sino distante della.• 

lo que buscaba era evitar que el templo estuviese en 
medio de la plaza, aislado entre vias de circulacion, 
como sucedia en la mayoria de las ciudades medio
evales y todavia sucede en la actualidad. 

Por ello, en general, en America, la iglesia principal 
esta siempre ubicada a un costado de la plaza 
mayor, generalmente, en el costado este; siendo real
mente excepcional encontrar el templo ubicado en 
el area de la propia plaza rodeado de calles. En las 
poblaciones venezolanas ello, sin embargo, ocurrio 
solo en algunas ciudades de temprana fundacion, en 
los inicios de la colonizacion, como sucedio en la 
mayoria de las poblaciones de la isla de Margarita 
(Pampatar, La Asuncion) y en Coro y el Tocuyo. 

De resto, el templo esta ubicado fuera de la plaza 
pero con la fachada dando a la misma, y general
mente, como se dijo, en la cuadra situada al este de 
la plaza cumpliendo la tradicion canoniga originada 
en la iglesia oriental. 

En todo caso, al sitio de! templo se debia adjudicar 
una cuadra entera, y por ello en el articulo 124 de 
las Ordenanzas se sefialaba que el templo debia 
estar separado de los otros edificios, 

·que no sea tocante a el y que de todas partes 
sea visto porque se pueda ornar mejor y tenga 
mas autoridad ase de procurar que sea algo 
levantado de! suelo de manera que se aya de 
entrar en el por gradas.• 

2. LOS EDIFICIOS PUBLICOS 

Una vez sefialado el lugar para el templo, se debia 
fijar el sitio para la casa real, la casa de concejo, el 
cabildo y la aduana. Esto se debia hacer junto al 
mismo templo y puerto, de manera que si llegase a 
haber necesidad, se pudieran apoyar los unos a los 
otros (art. 121). 

3. LOS EDIFICIOS DE SERVICIOS 
PUBLICOS 

A. En las poblaciones costeiias 

El hospital para pobres y enfermos de ma! no conta
gioso se debia dejar junto al templo y por claustro 
de el. Para los de enfermedad contagiosa el hospital 
se debia ubicar en parte donde ningun viento que 
pasase por ahi fuera a dar a la poblacion, y de prefe
rencia en lugar elevado (art. 121). 

Los sitios y solares para camiceria, pescaderia, tene
rias y otros oficios de los que producen inmundicias 
se debian situar en lugares que con facilidad se 
pudieran conservar limpias (art. 122). 

B. Las poblaciones interiores 

En las poblaciones interiores, el hospital de no con
tagiosos se debia edificar en el claustro de! templo; y 
el de contagiosos a la parte del cierzo -viento sep
tentrional- que diese al mediodia (en la parte norte, 
para que goce del sur) (art. 124). 

La misma planta se debia aplicar a los demas lugares 
interiores que de nuevo se fuesen a poblar, aunque 
no estuvieren a la orilla de algun rio (art. 125). 

4. EL USO DE LOS SOLARES 

En la plaza mayor no se debia asignar solares a los 
particulares, sino solo a la iglesia y casas reales, edi
ficios propios de la ciudad y comercios. Esto debia 
ser lo primero que se debia edificar, y en ello debian 
ayudar todos los pobladores; para ello se autorizaba 
a poner algun moderado impuesto sobre las mercan
da (art. 126). 

El resto de los solares se debia repartir entre los 
pobladores. 

IX. LA EDIFICACION DE LA POBLACION 

1. LA OBLIGACl6N DE EDIFICAR 

Sembradas las tierras y una vez acomodado el gana
do, para asi garantizar el abasto de la poblacion, 
comenzarian los pobladores a trabajar en la edifica
cion de sus casas, empleando para ello buenos 
cimientos y paredes, para lo cual debian ir provei
dos de tapias, tablas y las herramientas necesarias 
para gastar poco y acabar pronto (art. 132). 



2. LA FORMA DE LAS CASAS 

Las casas debian orientarse debidamente, de suerte 
que gozasen de los aires de! norte y de! sur, por 
ser estos los mejores. Las edificaciones debian 
ha<;erse de modo que sirvieran de defensa a la ciu
dad. Cada casa debia calcularse para que en ella 
cupieran los caballos y las bestias, con corrales y 
patios, asi como con toda la anchura que fuere 
posible por convenir asi a la salud y a la higiene 
(art. 133). 

3. EL ESTILO DE LAS EDIFICACIONES 

En bien de! omato de la poblaci6n, se debia procu
rar unificar el estilo de las construcciones que en ella 
se hicieren (art. 134). Asi lo deda el articulo 134 de 
las Ordenanzas: 

·Procuren en quanta fuere posible que los 
edificios sean de vna forma por el omato de 
la poblacion .. 

4. EL CONTROL DE LAS EDIFICACIONES 

Tanto los fieles ejecutores coma los alarifes, asi 
coma los designados para esto por el gobemador, 
serian los encargados de vigilar el cumplimiento y 
prontitud con que se debian llevar a cabo las obras 
(art. 135). 

5. LOS EJIDOS, DEHESAS, TIERRAS 
DE LABOR Y TIERRAS DE REGADlO 

Los artkulos 129 a 131 de las Ordenanzas regula
ron la existencia de bienes comunes ejidos para el 
crecimiento futuro de la poblaci6n, asi coma bie
nes comunes para la labranza y cria de ganado. En 
particular, en cuanto a los ejidos se exigia su sena
lamiento de manera que la ciudad pudiera crecer 
sin que se afectasen las labores de recreaci6n y de 
cria (art. 129). El articulo 129 de las Ordenanzas 
dedan: 

·senalese a la poblaci6n exido En tan compe
tente Cantidad que aunque la poblacion vaya 
En I (sic) mucho crecimiento siempre quede 
bastante spacio adonde la gente se pueda salir 
a recrear y salir los ganados sin que hagan 
dafio•. 

Como puede apreciarse de! texto y contenido de las 
Ordenanzas de 1573, la operaci6n de poblar en 
America no se hizo por casualidad ni en forma 
espontanea. Fue, ante todo, un proceso ordenado 
juridicamente, porque el poblamiento era un instru
mento o titulo juridico para afirmar el dominio de la 
Corona sobre el territorio y, ademas, el mecanismo 
para precisar el termino de la jurisdicci6n que abar
caba cada capitulaci6n. 

Por eso, precisamente, el poblamiento fue un proce
so deliberado y ordenado, y progresivamente enmar
cado dentro de disposiciones juridicas que se fueron 
dictando a medida que el proceso de! descubrimien
to y conquista avanzaba, tanto en las Capitulaciones 
coma en Instrucciones y Reales Cedulas, y que coma 
se ha senalado, fueron recogidas y ampliadas en las 
Ordenanzas de Descubrimiento, Nueva Poblaci6n y 
Pacificaci6n de 1573. 

X. CIUDADES FUNDADAS 
EN EL TERRITORIO DE VENEZUELA 
DESPUES DE LAS ORDENANZAS DE 1573 
HASTA FINALES DEL SIGLO XVII 

Una vez publicadas las Ordenanzas de Felipe II, 
las principales ciudades fundadas en Venezuela 
entre 1573, fecha de esas Ordenanzas hasta finales de! 
siglo XVII, incluso despues de publicada la Recopila
ci6n de las Leyes de los Reynos de lndias por Carlos II, 
(1680), y que siguieron las normas de dicho ordena
miento, se establecieron conforme a dichas normas. 

A continuaci6n se indican dichas fundaciones, agru
padas en las Provincias que conformaban el territo
rio, con indicaci6n de! ambito geografico que corres
ponde a los actuales Estados de la Republica que 
integraban dichas Provincias. 

1. PROVINCIA DE MARGARITA 

Siendo la Provincia de Margarita, la mas antigua, con 
posterioridad a 1573 s6lo se fund6 en la isla, hasta 
fines de! siglo XVII el, pueblo de Paraguacbien 1580. 

2. PROVINCIA DE VENEZUELA 

La Provincia de Venezuela abarcaba la parte centro 
occidental de! territorio de Venezuela actual, integra-
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da por los Estados Aragua, Carabobo, Cojedes, Dis
trito Federal, Falcon, Guarico, Lara, Miranda, Portu
guesa, Trujillo y Yaracuy. En dicho territorio, desde 
1573 hasta fines de! siglo xvn, se fundaron los 
siguientes pueblos: 

En el actual Estado Aragua.· San Sebastian de las 
Reyes (1585), Barbacoas (1585), San Mateo (1593), 
La Victoria (1593), Turmero (1601), Ocumare de la 
Costa (1601), Camatagua 0693) y San Francisco de 
Cara (1696)_ 

En el actual Estado Carabobo: Goaigoaza (1635), 
San Diego 0657), El Cambur(l680) y Moron 0687} 

En el actual Estado Cojedes.· Cojedes 0617), Choro 
0617), Tiigua(l66l), Tucuragua066l), E/Pao066l), 
San Carlos 0677), Las Vegas 0678), Mapuey (1679), 
Tinaquillo (1680) y El Baul (1692} 

En el actual Distrito Federal· La Guaira 0578), Tarma 
0591), Maiquetia 0614), La Vega (1621), Antimano 
(1621), Carayaca 0622), Naiguata 0622) y Maca
rao 0649} 

En el actual Estado Falcon: San Miguel (1598), 
Zazarida (1598), Capadare (1623), Mitare (1623), 
Taratara (1644), Borojo (1660), jacura (1660), Agua 
Clara (1685), Pedregal (1685), La Pastora (1693) y 
Tupure (1699} 

En el actual Estado Guarico.· Altagracia de Orituco 
(1585), Sanjuan de las Morros (1590), Parapara 
(1595), Valle de la Pascua (1621), San Francisco 
de Tiznado (1624), Mamonal (1628), Manapire 
(1632), Chaguaramas (1653), Ortiz (1687), Leza
nia 0688), Camaguan 0689), Sanjuan de Tizna
dos (1693), San Rafael de Orituco (1694) y Los 
Angeles (1695). 

En el actual Estado Lara: Humocaro Alto 0596), 
Cubiro 0609), Guarico 0609), Barbacoa 0610), Rio 
Claro 0615), Siquisique 0617), San Miguel 0617), 
Rio Tocuyo 0617), Areque (1617), San Francisco 
0619), Curarigua 0619), Quibor0620), Humocaro 
Bajo (1620), Duaca (1621), Yay (1625) y Bobare 
0672} 

En el actual Estado Miranda.· Guarenas (1578), Ara
guita (1585), Baruta (1591), Chacao (1597), Santa 
Lucia (1607), Chara/lave (1619), San Diego de las 
Altos 0620), Tuigua 0621), Casupo 0621), Paraco
tos (1673), San Antonio de las Altos (1683), Capaya 
(1687), Cua (1690), Ocumare de/ Tuy (1693), Curie
pe (1698) y Chupaquire (1699} 

En el actual Estado Portuguesa.· Guanare (1591), 
Paraiso de Chabasquen (1620), Pueblo Viejo (1647), 
Tucupido (1652), Araure (1659), San Jose de Guana
re (1664) y Maraca 0680). 

En el actual Estado Trujillo: Mirabel (1581), Niqui
tao (1584), San Miguel 0597), Monay (1609), jajo 
(1611), Agua de Obispos (1619), La Puerta (1620), 
Campo Elias (1654), Betijoque (1662), Bolivia 
(1669), Siquisay (1682), Santiago de Trujillo (1685) 
y La Mesa (1687). 

En el actual Estado Yaracuy Aroa (1579), Cuora 
(1619), Cocorote (1620), Urariche (1620), Yarita
gua (1663), Chivacoa (1687) y San Felipe (1693). 

En el actual Estado Zulia, cuyo territorio hasta 
1676 form6 parte de la Provincia de Venezuela: 
Altagracia (1574), Sinamaica (1591), Gibraltar 
(1591), Tomaporo de Agua (1641) y San Timoteo 
(1662)_ 

3. PROVINCIA DE MERIDA Y LA GRITA 

La Provincia de Merida-La Grita abarcaba la parte sur 
occidental de! territorio actual de Venezuela, integra
da por los Estados Apure, Barinas, Merida y Tachira. 
En dicho territorio, desde 1573 hasta fines de! siglo 
XVII fundaron los siguientes pueblos. 

En el actual Estado Barinas: Altamira (1577), Bari
nas (1577), Ciudad Bolivia (1591), Pedraza (1591), 
Calderas (1599), Mucuruti (1620), Barinitas (1628), 
El Corozo (1649) y Mijagual (1680). 

En el actual Estado Merida: Timotes (1579), Cha
chopo (1581), San Rafael de Mucuchies (1590), 
Mucuruba (1595), Cacute (1597), Canagua (Liber
tad) 0597), Ejido 0597), El Potrero 0597), Guara
que (1597), Iricuy (1597), Jaji (1597), La Mesa 
(1597), La Quebrada (1597), Piiiango (1597), 
Torondoy 0602), Los Nevados 0605), Santo Domin
go 0619), Tucani (1620), Chacauta (1620) y Chi
guara (1654). 

En el actual Estado Tachira: Libertad (1602), Queni
quea (1617), Palmira (1627), Borota (1642) y Lobate
ra 0663). 

4. PROVINCIA DE NUEVA ANDALUCfA 

La Provincia de Nueva Andaluda abarcaba el oriente 
del territorio actual de Venezuela, integrado por los 



Estados Anz6ategui, Monagas y Sucre. En dicho terri
torio, desde 1573 hasta finales de! siglo XVII, se fun
daron los siguientes pueblos: 

En el actual Estado Anzoategui: Puerto Pfritu 
(1578), San Cristobal de los Cumanagotos (1585), 
luego trasladada y refundada como Nueva Barcelo
na (1671), Hoces (1588), San Miguel (1589), Clari
nes (1594), Boca de Uchire (1599), Santa Cruz de 
Orinoco (1630), Guanape (1650), Sacacual 0653), 
Santa Clara (1661), Caigua 0667), San Francisco 
de Guere (1673), El Pilar (1674), San Lorenzo 
0675), San Pablo de Guere (1675), San Bernardino 
0675), Guaribe (1678), Curataquiche 0679), Nari
cual (1685), San Diego (1688), Araguita 0690), 
La Margarita (1695), El Carita (1698) y San 
Juan 0698). 

En el actual Estado Monagas: Areo 0662), San 
Juan 0664), San Francisco de Maturin (1665) y 
Maturin 0 760) 

En el actual Estado Sucre: Cumanacoa 0578), San 
Juan de Unare 0582), Cariaco 0598), Guere 0619), 
Rio Caribe 0629), San Juan Viejo 0630), Chacopa
ta (1640), Carupano (1645), Santa Ana 0650), 

Casanay 0651), Santa Cruz (1651), Santa Maria 
(1659), El Pilar (1662), Chacaracual (1664), Belen 
(1674), San Jose de Areocuar 0677), El Rincon 
(1677), Arenas (1678), Catuaro (1680), Manicuare 
0680), Sanjuan de Catua 0680), Villarroel (Que
brada) (1689), Amauita (1689), San Fernando 
0690), Aricagua 0692), Mariguitar (1694) y San 
Lorenzo 0 696). 

5. PROVINCIA DE GUAYANA 

La Provincia de Guayana abarcaba la parte sur de! 
territorio actual de Venezuela, integrada por las Esta
dos Amazonas, Bolivar y Delta Amacuro. En dicho 
territorio, desde 1573 hasta finales de! siglo XVII, se 
fundaron los siguientes pueblos. 

En el actual Estado Amazonas: Puerto Ayacu
cho 0682). 

En el actual Estado Bolivar: San Felix (1576), Los 
Caribes (1590), Ciudad Bolivar0594) y Las Majadas 
0695). 

En el actual Estado Delta Amacuro: Piacoa 0 582) y 
Los Castillos 0595). 

~ z w 
~ a: 
ID 
::> 
() 
Ul w 
0 
w 
0 

~ 
~ 
0 
a: 
0 

~ 

~ 
~ 
:3 
ID 

~ 
w 
0 

g 
w 

~ 
a. 
--' w 
0 

15 
.Q 
a: 
::> .., 
z 
0 

~ 
3 
::> 
() 

:3 

VI 

153 





APENDICE 

I. INSTRUCCION DADA POR EL REY 
A PEDRARIAS DAVILA PARA SU VIAJE 
A LA PROVINCIA DE CASTILLA DEL ORO, 
QUE IBA A POBLAR Y PACIFICAR 
CON LA GENTE QUE LLEVABA* 

{Valladolid, 2 de agosto de 1513) 

EL REY. Lo que vos Pedrarias Davila, que vais por 
Nuestro Capitan general e Gpbernador, asi por mar 
como por tierra a la Tierra-firme, que se solia Hamar, 
e agora la Mandamos Hamar Castilla Aurifia, e a las 
otras partes contenidas en el poder que llevais, 
habeis de facer desde que con la buena ventura os 
ficieredes a la vela en la Cibdad de Sevilla con la 
Armada que con vos Mandamos ir para poblar e 
pacificar la dicha tierra e Provincia fasta Hegar aHa, e 
dempues de Hegado, la forma e 6rden que aca ha 
parescido que vos debo Mandar que tengais e guar
deis e fagais guardar e complir, es lo siguiente: 

1. 0 Lo primero que habeis mucho de mirar en que 
los navios que Hevaredes non vayan sobrecargados 
como suelen ir, que a muchos Jes ha acaescido peli
gro en el viaje por ello, especialmente cuando fue el 
Comendador mayor de Alcantara por Nuestro 
Gobernador de la Isla Espanola: por excusar el dafi.o 
e peligro susodicho, debeis proveer que non lleven 
mas carga de la con que puedan seguramente nave
gar, e lleven la manguera descobierta como lo tengo 
mandado, e al tiempo que cargaren en Sevilla, 
habeis de mirar que han de tomar mas carga en 
Canarias. 

2. 0 Lo segundo es, que fecha vela en Sevilla con la 
buena ventura, habeis de tocar en Canarias, e tomar 

• Archivo de lndias en Sevilla, Relac. y Descrip., leg. 11. 
Tomada de la obra Colecci6n de Documentos lneditos relati
vos al Descubrimiento, Conquista y Colonizaci6n de las po-

alli las cosas que se proveyeron que estovieren 
fechas para este vuestro viaje. 

3. 0 Demas desto, hilando vuestra derrota derecha 
para la provincia de! Darien, si sin estorbo ni tardan
za de viaje lo pudieredes facer, habeis de tomar en 
las Yslas de los Canibaies, que son Isla Fuerte, Bain, 
Sant Berna/do, Santa Crnz, Guira, Cartagena, Cara
marico de G6, que estan dados por esclavos por 
razon que comen came humana, y por el dafi.o que 
han fecho a Nuestra gente, e por el que facen a los 
otros yndios de las otras islas e a los otros vasallos, e 
a la gente destos Reynos, habemos enviado a poblar 
en aqueHas partes, e por mas justa funcion Nuestra 
si faHaredes manera de poderles recuerir, Jes reque
rid que vengan a obidiencia de la Iglesia, e sean 
Nuestros vasaHos; e si non lo quisieren facer 6 non 
los pudieredes requerir, habeis de tomar todos los 
que pudieredes y enviarlos en un navio a la Isla 
Espanola, e aHi se entreguen a Miguel de Pasamon
te, Nuestro Tesorero, e a los otros Nuestros Oficia
les, para que se vendan, y el navio que con ellos 
fuere os ha de llevar lo que de la dicha Isla Espano
la se hobiere de Hevar a la dicha Castilla Aurifia; e 
por todas las otras partes que pasaredes, especial
mente en cualquier parte que tocaredes en la Costa 
de la dicha tierra, habeis de excusar que en ninguna 
manera se faga dafi.o a los yndios, porque non se 
escandaicen y alboroten de los cristianos, antes Jes 
faced muy buena compafi.ia e buen tratamiento, por
que corra la nueva la tierra adelante, e con eHa vos 
rescilan e vengan a comunicaros e en conoscimiento 
de las cosas de Nuestra santa fe cat6lica, que es a lo 
que principaJmente VOS enviamos e deseamos que 
se acierte. 

sesiones espanolas en America y Oceania, sacadas, en su 
mayor parte, def Real Archivo de lndias, Madrid, 1864, tomo II, 
pags. 280 a 297. 15E 
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4. 0 En el repartimiento de las cosas que se toma
ren, asi en la mar como en la tierra, asi de esclavos 
como de otra cualquier cosa que se hobiere, habeis 
de tener esta manera en el repartir: que lo que se 
tomare con el Armada que llevais en que Yo Mando 
poner los cascos de los navios, e Mando dar el man
tenimiento a Ja gente que en ella Va Conforme a Ja 
ley de! fuero de! Ayro, demas del Quinto, me han de 
dar las dos partes de lo que se hobiere, la una por 
razon de los cascos de los navios, e la otra por razon 
de los mantenimientos; e si en vuestra compaiiia fue
ren navios de algunas otras personas en que ellos 
pongan los navios e bastimentos, y aquellos tomaren 
alguna pieza, Yo tengo de haber Mi Quinto ordina
rio; pero aunque lo tomen aquellos, porque por 
razon de favor e compaiiia de Armada se toma, han 
de repartir lo que se tomare con toda la gente del 
Armada, si se tomare en la mar con todas las venta
jas que se suele repartir entre marineros; si dentro 
en la tierra, ha de ser repartido todo igualmente, 
ecepto la ventaja del Capitan general: en las cosas 
que en tierra se hobieren, non yendo Armada de mar 
por ellas, se ha de sacar el Quinto, y lo otro se repar
ta entre la gente como se acostumbra facer. 

5.0 Llegados alla con la buena ventura, lo primero 
que se ha de facer es poner nombre general a toda 
la tierra general, a la cibdades e villas e logares, y 
dar 6rden en las cosas concemientes al aumento de 
Nuestra santa fe e a la conversion de los yndios, e a 
la buena 6rden del servicio de Dios e aumento del 
culto divino, e para ello enviamos al R. P. Fr. Juan 
de Quevedo, Obispo de Santa Maria del Darien, e 
con el los clerigos que agora parescieron nescesa
rios; los cuales 6 ellos han de ser proveidos en tanto 
que hay asinos del salario nescesario; e porque para 
la persona del Obispo Yo Mando proveer, a los cle
rigos se deben dar a cada uno ... pesos de oro para 
su mantenimiento en tanto que haya asinos e se 
hace el repartimiento dellos de la parte que cada 
uno haya de haber: en tanto que esto se face, se han 
de cobrar los diezmos para Mi, e para la Serenisima 
Reina, Mi cara e muy amada Fija, en aquellas cosas 
que se cogieren, e acodir con ellas a Nuestro Tesore
ro que estoviere en la dicha tierra. 

6. 0 Una de las principal es cosas en que habeis 
mucho de mirar, es en los asientos 6 logares que alla 
se hobieren de asentar: lo primero es ver en cuantos 
logares es menester que se fagan asientos en la 
Costa de la Mar, para se guardar la navegacion e 
para mas seguridad de la tierra; que los que han de 
ser para se guiar la navegacion, sean en puertos que 
los navios de aca de Espana fueren, se puedan apro
vechar dellos en refrescar e tomar agua, e las otras 
cosas que fueren menester para su viaje: asi en el 

logar que agora esta fecho, como en los que de 
nuevo se ficieren, se ha de mirar que sean en sitios 
sanos e non anegadizos, e donde se puedan aprove
char de la Mar para cargo e descargo, sin que haya 
trabajo e costa de llevar por tierra las mercadorias 
que de aca fueren; e si por respeto de estar mas cer
canos a las minas se hobieren de meter la tierra 
adentro, debese mucho mirar que por alguna rivera, 
se puedan llevar las cosas que de aca fueren desde 
la Mar fasta la poblacion, porque non habiendo alla 
bestias, como non las hay, seria grandisimo trabajo 
para los hombres llevarlo acuestas, y ni los de aca, 
ni los yndios non lo podrian sufrir; y que sean de 
buenas aguas e de buenos aires e cerca de montes e 
de buena tierra de labranza; e destas cosas, las que 
mas pudiere tener. 

7. 0 Vistas las cosas que para los asientos de los 
logares son nescesarias, e escogido el sitio mas pro
vechoso y en que incurren mas de las cosas que para 
el pueblo son menester, habeis de repartir los sola
res del logar para facer las casas, y estos han de ser 
repartidos segund las calidades de las personas, e 
sean de comienzo dados por 6rden; por manera que 
fechos los solares, el pueblo parezca ordenado, asi 
en el logar que se dejare para plaza, como el logar 
en que hobiere la iglesia, como en la 6rden que 
tovieren las calles; porque en los logares que de 
nuevo se facen dando la 6rden en el comienzo sin 
ningund trabajo ni costa quedan ordenados, e los 
otros jamas se ordenan; y en tanto que non ficiere
mos merced de los oficios de regimiento perpetuos, 
habeis de mandar que en cada pueblo los elijan 
entre si por un aiio, e vos lo confirmad siendo per
sonas habiles para regir; asi mesmo se han de repar
tir los heredamientos segund la calidad e manera de 
las personas, e segund lo que sirvieren, asi Jes cre
ced en heredad, y el repartimiento ha de ser de 
manera que a todos quepa parte de lo bueno e de lo 
mediano e de los menos bueno, segund la parte que 
a cada uno se le hobiere de dar en su calidad; e por
que los primeros que alla pasaron con Hojeda e 
Nicuesa e Enciso han pasado mucho trabajo e fam
bre e nescesidad, a Hojeda e a ellos se Jes ha de 
facer mejoria en repartirniento, a el como a Capitan, 
e a ellos como a vecinos en el logar que esta fecho, 
si por alguna cabsa de mas comodidad se hobiere 
de mudar, 6 si non se mudare en el; y en lo que de 
nuevo se ficieren la mas principal cosa e que con 
mas diligencia se ha de facer, es la iglesia, porque 
en ella se faga todo el servicio de Dios que se debe 
facer; e demas de lo quel R. P. Fr. Juan de Quevedo, 
Obispo de Santa Maria del Darien, platicare, habeis 
de tener desto entero cuidado que se ponga en obra 
con mucha diligencia. 



8. 0 Debeis de procurar por todas las maneras e 
vias que vierdes e pensardes que para ello han de 
aprovechar, e por todas las otras vias e formas que 
se podieren tener alguna experiencia que se podri 
facer, atraer con buenas obras a que las yndios 
esten con los cristianos en amor e amistad, e que 
por esta via se faga todo lo que se hobiere de facer 
con ellos; y para que ello mejor se faga, la principal 
cosa que habeis de procurar, es non consentir que 
por vos ni por otras personas non se Jes quebrante 
ninguna cosa que Jes fuere prometida, sinon que 
antes que se Jes prometa, se mire con mucho cui
dado si se Jes puede guardar, e si non se puede 
bien facer, que non se Jes prometa; pero prometido 
se Jes guarde enteramente, de manera que Jes pon
gais en mucha confianza de vuestra verdad, e non 
habeis de consentir que se Jes faga ningund ma! ni 
dafio porque de miedo non se alboroten ni se 
levanten; antes habeis mucho de castigar a los que 
las ficieren ma! 6 dafio sin vuestro mandado, por
que por esta via vernan antes a la conversion e al 
conoscimiento de Dios e de Nuestra santa fe cat6li
ca, e mas segura en convertir ciento de esta mane
ra, que cien mil por otra. 

9. 0 Yen caso que por esta via non quisieren venir 
a Nuestra obidiencia, e se !es hobiere de facer gue
rra, habeis de mirar que por ninguna cosa se Jes faga 
guerra, non siendo ellos los agresores; e non habien
do fecho 6 probado a facer ma! 6 dafio a Nuestra 
gente; e aunque las hayan acometido antes de rom
per con ellos, Jes fagais de Nuestra parte los requeri
mientos nescesarios para que vengan a Nuestra obi
diencia una e dos e tres e mas veces, cuantas vierdes 
que sean nescesarias conforme a lo que llevais orde
nado; e pUeS alla habra e con VOS irfo aJgunoS cris
tianos que sabran la lengua, con ellos Jes dareis pri
mero a entender el bien que Jes verna de ponerse 
debajo de Nuestra obidiencia, e ma! e dafio e muer
tes de hombres que Jes vern a de la guerra, especial
mente que las que se tomaren en ella vivos han de 
ser esclavos, e que desto tengan entera noticia, e que 
no puedan pretender inorancia; porque para que lo 
puedan ser, e los cristianos los puedan tener con 
segura conciencia, esta todo el fundamento en lo 
susodicho: habeis de estar sobre el aviso con cosa 
que todos las cristianos, porque los yndios se Jes 
encomienden, tienen mucha gana que sean de gue
rra e que non esten de paz e que siempre han de 
fablar en este prop6sito, e aunque non se pueda 
excusar de non le platicar con ellos, es bien estar 
avisado desto para el credito que en ello se Jes debe 
dar, y paresce a Mi que el que mas sano parecer para 
esto, sera el de! R. P. Fray Juan de Quevedo, Obispo 
de! Darien, e de las clerigos que estan mas sin 

pasion e con menos esperanza de haber dellos inte
reses. 

10. En caso que se hayan de dar los yndios enco
mendados a los vecinos por naborias, habeis de 
facer que se guarden las ordenanzas que para ello 
llevais, porque se han fecho con mucha informacion, 
que de aquella manera sean mas conservados e 
mejor tratados e mas adotrinados a Nuestra Santa fe 
cat6lica, e por eso non se ha de disminuir dellas nin
guna cosa, antes si alguna cosa vierdes de mas de lo 
que en ellas se consiente que se debe de facer en 
provecho de las yndios, e de su salud e conversion, 
sea bien que se fagan para que ellos sean mejor tra
tados e vivan e vivan en mas contentamiento en 
compafiia de los cristianos: la resolucion desto es, 
que todo lo que aqui e en el capitulo antes deste se 
disce, es para que con amor e voluntad e amistad e 
buen tratamiento, sean atraidos a Nuestra Santa fe 
cat6lica, e se excuse de forzallos e maltratallos para 
ello cuando fuese posible, porque desta manera se 
servira mucho Nuestro Senor, e Yo me terne de vos 
por muy servido en ello. 

11. Esto es mas nescesario que alla se faga asi 
que non en la Isla Espanola, porque los yndios son 
ma! aplicados al trabajo, e han acostumbrado siem
pre a folgar, e habemos visto que en la Espanola 
se van huyendo a los mantes por non trabajar, e es 
de creer que lo haran muy mejor los de alla, pues 
se pueden ir la tierra adelante, lo que non pueden 
facer en la Isla Espanola, e non tienen que dejar 
sinon las casas; y por eso paresce muy dubdoso y 
dificultoso que los yndios se puedan encomendar 
a los cristianos a la manera que los tienen en la 
Espanola; e a esta cabsa paresce que sera mejor 
que por via de paz e de concierto, aliviandolos lo 
mas que ser pueda de! trabajo en esta manera, que 
las que quisieren estar en la paz e concierto de las 
cristianos, e a la obidiencia de vasallos, e darseien, 
e Nos sirviesen con cierto numero de personas, ya 
que non fuesen todos, sinon una parte dellos, 
coma tercio 6 cuarto 6 quinto de las que hobiere 
en el pueblo, 6 de los que toviere el Cacique prin
cipal si alli estan debajo de caciques, coma estan 
en la Isla Espanola; y que estos anden un mes 6 
dos, e que se remuden e vayan a folgar e vengan 
otros tantos por otros dos meses, 6 por el tiempo 
que alla os paresciere que seran mejor las remu
das, porque fasta acostumbrarlos, cuanto mas 
breve se remudaren, paresce mejor; e asi remudan
dose lo sufririan mejor e ternan menos peligro de 
morir, e si agora en los principios hobiese tanto 
que facer en cager oro en los rios coma aca discen 
que lo hay, que non fuese tan nescesario meterlos 
a cavar en las minas, paresce aca que seria bueno 
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comenzarlos a ocupar en lo de los rios por la 
6rden susodicha, e dempues de la segunda vuelta, 
se meteran con menos dificultad en las minas, por
que ya estaran habituados a servir aunque sea con 
mas trabajo. 

12. Presupuesto que en cualquier de las maneras 
que arriba se disce que por via de encomendarlos, 6 
por via de concierto se pudiere facer que sirvan, esta 
bien asi, ese sacare dellos el servicio e provecho que 
se debe sacar, mas en caso que lo uno ni lo otro non 
se pudiera facer, paresce otra tercera cosa, que sera 
que cada pueblo, segund la gente que en el hobiere, 
6 cada Cacique, segund la gente que toviere cada 
uno, de tantos pesos de oro cada mes 6 cada Luna, 
como ellos lo cuentan; e que dando estos, sean 
seguros que non se les fara mal ni dafio, e tengan en 
sus pueblos sefiales que sean para conoscer que son 
pueblos que estan a Nuestra obidiencia, e tambien 
trayan en sus personas sefiales como sean conosci
dos como son Nuestros vasallos, porque non les 
fagan mal Nuestra gente pagando su tributo, como 
con ellos fuere asentado, y esto mirad que se asiente 
de manera que sea provechoso; e porque aqui non 
se puede sefialar bien la cantidad, hacedlo lo mas 
provechoso que os paresciere que se puede bien 
facer. 

13. Porque soy informado que una de las cosas 
que mas les ha alterado en la Isla Espanola, y que 
mas les ha enemistado con los cristianos, ha sido 
tomarles las mujeres e fijas contra su voluntad, e 
usar dellas como de sus mujeres, habiendolo de 
defender que non se faga por cuantas vias e mane
ras pudierdes, mandandolo pregonar las veces que 
os paresciere que sea nescesario, ejecutando las 
penas en las personas que quebraren vuestros 
mandamientos con mucha diligencia; e asi lo 
habeis de mandar facer en todas las otras cosas 
que os paresciere nescesarias, para el buen trata
miento de los yndios. 

14. Habeis de procurar con todo cuidado de tener 
fin en lo de los pueblos en la tierra adentro, que los 
fagais en parte e asiento que os podais aprovechar 
dellos para por tierra descobrir la otra costa de la 
mar, que estos yndios dicen que esta tan cierta y tan 
cerca de esta otra; e porque de aca non se os puede 
dar regla cierta, ni aviso particular por la manera que 
se ha de tener en facerlo, sinon que la expiriencia 
de las cosas que alla subcedieren, os ha de dar los 
habitantes e aviso de cuanto e como se ha de facer: 
solamente se os puede decir esto generalmente, que 
procureis con mucha instancia y diligencia, e con 
toda la brevedad que pudieredes de certificaros 
dello, e certificado que es asi verdad, todas las cosas 
que ordenardes e ficieredes, las fagais e determineis 

con pensamiento que os han de seguir e aprovechar 
para aquello, porque habra muchas dellas que agora 
sin ninguna costa ni trabajo las podais facer, porque 
non costara mas sinon determinarlas que se fagan a 
la parte que sean provechosas, como se habia de 
facer en otra parte que non lo fuesen, de donde si 
dempues los hobieredes de mudar para este prop6-
sito seria muy trabajoso, e algunos tan dificultosos 
que sera imposible. 

15. Habeis de defender por ordenanza, la cual 
Mando fagais pregonar las veces que os paresciere 
nescesarias, e en las partes que fueren menester, que 
ninguno juegue dados ni naipes, ni otro juego prohi
bido, ni tengan naipes ni dados para vender ni lle
ven so grandes penas, las cuales mandareis ejecutar 
en los que los ficieren e tambien en los que los ven
dieren, por manera que non haya juego ninguno en 
la dicha tierra; e si inventaren alguna manera de 
juego ninguno en la dicha tierra, aunque non sea 
expresada en la dicha ordenanza ni en el pregon, 
tambien ge lo defended. Finalmente, la intencion es 
que non haya ninguna manera de juego e que jue
guen cantidad para que por ello se revuelvan, e se 
siga dafio de los unos a los otros y escandalos e ene
mistades e reniegos e blasfemias, como suelen 
seguir; e desto e de otra manera de tradago de men
tiras, el R. P. Fr. Juan Quevedo, Obispo del Darien, 
por su parte, e vos por la vuestra, habeis mucho de 
procurar de apartarlos, e que non vivan en ello a la 
manera de aca, sinon que sean en ello tan limitados 
que los de la tierra puedan rescebir dellos muy buen 
ejemplo, e procurad siempre de ocupar la gente, de 
manera que la ociosidad non les haga gastar el tiem
po en vicios. 

16. Habeis de procurar e defender que ninguno de 
los cristianos juren a Dios, ni renieguen ni blasfe
men, e sea defendido por publico pregon, e allence 
de las penas que por !eyes destos Reynos estan esta
blecidas es de mandarle pongan alguna pena de 
dinero, una la que jurare a Dios, e mayor al que dije
re pese, 6 no creo 6 descreo, 6 renegare, e asi al que 
jurare, sinon cuando le fuere mandado por el juez, e 
estas penas se apliquen e gasten ese conviertan en 
cosas que sean provecho de todos los que alla esto
vieren, e de que todos ellos comunmente sean mas 
contentos que Se gasten, porque gastandose a SU 
contentamiento ellos las pagaran de mayor voluntad, 
e los que lo cobren lo daran e non lo encobriran, e 
aunque se gasten en cosas de su placer como en 
fiestas e en colaciones, e otras cosas en que a todos 
quepa parte, sera mejor, e ellos se obligaran e 
habran placer dello. 

17. Habeis de pregonar que se guarde la prematica 
en el vestir, como la llevais a la letra, e non se exce-



da della nada, porque por expiriencia se ha visto en 
La Espanola, que cuando non est:i ordenado lo que 
cada uno habia de traer, todos 6 los mas dellos ficie
ron en ella tanto exceso que se destruyeron e impo
brecieron, e quedan muchos dellos perdidos, e con 
defendergelo han tornado :i remediarse. 

18. Habeis de facer publicar e pregonar que sepan 
todos los vecinos e moradores que all:i fueren, que 
los oficiales de justicia non han de facer ejecucion 
en bienes ni en persona de ninguno por ninguna 
cosa que le fueren, si non fueron mantenimientos 6 
herramientas para sacar, cavar, coger, labrar oro, e 
non por pafio ni seda, ni otra ninguna cosa, para que 
cada uno vea de quien fia, e non fien con esperanza 
que a justicia que le ha de facer pagar, ni facer eje
cucion para ello :i nadie. 

19. Habeis de defender que non vayan :i la dicha 
tierra ningund letrado que vaya :i abogar, ni procu
rador de cabsas, e si alguno fuere clerigo 6 !ego, 
que non le consintais all:i abogar ni procurar, ni 
consejar en ningund pleito; por cuanto Nos lo 
suplicaron los procuradores que de all:i vinieron, e 
habemos fallado por relacion e por experiencia 
que en la Isla Espanola han sido cabsa de muchos 
pleitos e debates que ha habido entre los vecinos 
della, los cuales non hobieran, sinon por su indus
tria e consejo; pero porque non padezcan los que 
non supieren, vos 6 vuestros oficiales habeis de 
procurar de saber verdad de las cosas que ante 
vosotros se pidieren, e suplir por los que asi fue
ren, e juzgar las cosas brevemente sin terminos 
superfluos e non nescesarios, e en las cosas dub
dosas procurad de concertarlos e sentenciarlo :i 
albedrio de buen varon, por manera que non resci
ban agravio; e habeis de procurar cuanto fuere 
posible que non haya pleitos entre ellos, esto en lo 
cevil; en lo criminal habeis de juzgar segund las 
!eyes de estos Reynos, castigando por todo rigor 
los de pecado abominable, e ladrones e mortanda
des: en los de los ladrones, porque si se castigasen 
muy reciamente los principios, escarmentarse hian 
otros e excusarse hian muchas muertes, que por 
castigar :i los principios blandamente se han de 
ejecutar de nescesidad en si; podreis en este caso 
de los ladrones eceder algo de las !eyes de estos 
Reynos, mirando en todo el descargo de Nuestra 
Real conciencia. 

20. Habeis de procurar llevar labradores para que 
all:i prueben :i sembrar la tierra, e lleven su adreszo 
de las cosas nescesarias para ello, e habeis de dar 
6rden como lleveis trigo e cebada nuevo, e trigo 
tresmesino, e otras simientes, aparte de lo que lle
vais que vaya para senbrar, que sea escogido para 
ello, e vayan de manera que en la Mar non se dafien, 

e sepa claramente all:i que si non acudiere 6 nascie
re, que non es por defecto de la simiente; e a los 
labradores que o ficieren les fagais all:i en las cosas 
de repartimiento alguna ventaja que sea buena en 
las cosas que se dieren :i los vecinos, por manera 
que ellos sean contentos, e resciban algund prove
cho por su trabajo, e los otros hayan gana de traba
jar, porque con ellos se faga. 

21. Habeis de proveer en la manera que han de 
tener los que fueren :i contratar e :i rescatar con los 
yndios, que non vaya ninguno sin vuestra licencia 
por cedula vuestra econ sabiduria de Nuestros ofi
ciales, e han de levar consigo persona que lleve 
poder de Nuestros oficiales para que sea Veedor e 
vea lo que se rescata, e traya cuenta e razon dello, 
porque por aquella, paga :i Nuestro Tesorero el 
Quinto; e si lo que se hobiere fuese cosa de estima
cion, como perlas 6 piedras, 6 otra cosa semejante, 
que siendo de un genero e de un tamafio por la dife
rencia de bondad vale uno mucho mas que otro, en 
estas cosas han de pagar el Quinto por una de esti
macion de lo que estimaren que valen, e en las otras 
por numero 6 peso como fuere. 

22. Habeis de estar muy avisado que todos los que 
all:i est:in, e todos los que con vos fueren, e fueren 
dempues de vos, han de tener toda libertad para 
escribir ac:i todo lo que quisieren, sin que por vos ni 
por vuestros oficiales, ni por otra persona ninguna 
les sea tomada carta, ni mandado que non escriba, 
sinon que cada uno escriba lo que quisiese; e si 
alguna persona las tomare, Mandamos que ejecuteis 
en ellos las penas que de derecho se deben ejecutar, 
e si por vuestro mandato se ficiere, os certifico m:is, 
que demas de lo que de derecho se debe facer, man
daremos que se provea como cosa que Nos tenemos 
por deservido, e habiendo mucho enojo. 

23. Asi mesmo, con los vecinos que all:i se avecin
daren, si ac:i quisieren venir durante los primeros 
cuatro afios que han de residir para ganar sus facien
das, dejando sus faciendas, habeiles de dar licencia, 
e dempues asi mesmo les dad licencia para que ven
gan e gocen de sus faciendas, e non se la impidais 
ni estorbeis, sinon fuese acaso que los hobieredes 
menester para alguna cosa que quisieredes facer por 
quince, veinte 6 treinta dias, 6 mas fasta dos meses, 
los podeis detener; pero pasado el termino de la nes
cesidad que dellos teniades, les deis libremente su 
licencia para que se vengan como quisieren. 

24. En todas las cosas arduas que concieman :i la 
buena gobemacion de la tierra e pueblos della, e al 
bien comun de los vecinos, las debeis platicar e 
comunicar con el R. P. Fr. Juan de Quevedo, Obispo 
del Darien, e con Nuestros oficiales, Tesorero, e ... 
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11. REAL CEDULA DE POBLACION 
OTORGADA A LOS QUE HICIERAN 
DESCUBRIMIENTOS EN TIERRA 
FIRME* 

(Burgos, 1521) 

EL REY. Por cuanto por parte de vos Francisco de 
Garay, nuestro Capitan de la Isla de Santiago, me es 
fecha relacion que el ano pasado de quinientos diez 
y nueve, con licencia de los reverendisimos padres 
Priores de la Orde de San Geronimo, nuestros gober
nadores, que fueron de las Indias, vos armastes cua
tro navios muy bien bastecidos y con razonable 
gente y buenos pilotos, y los enviastes desde la 
dicha Isla para que fuesen a descubrir algun golfo o 
estrecho en la Tierra firme, si Nuestro Senor fuese 
servido. En lo cual anduvieron ocho o nueve meses, 
e nunca lo hallaron; pero entre otra tierra baja esteril 
que descubrieron, toparon la Tierra florida, que Juan 
Ponze de Leon descubrio. Y reconocida y vista, qui
sieronla costear para pasar adelante, e no pudieron, 
porque les salia la tierra por las proas, en derecho 
donde nace el sol. Y por esto y por el viento que !es 
fue simpere contrario, y por la mucha corriente que 
ansi mismo hallaron, fueles forzado volver costean
do la tierra hacia el Poniente. Por la cual costa fue
ron muy bien mirando la tierra, puertos, e rios e 
gente della, e todo lo demas que se debia mirar; e 
tanto anduvieron, hasta que toparon con Hernando 
Cortes e los espanoles que con el estaban en la 
misma costa. E llegados alli, amojonaron el termino 
hasta a donde habian descubierto; e en todo lo que 
descubrieron e costearon, que fueron mas de tres
cientas leguas, se tomo posesion en nuestro nombre. 
E fecho todo esto, se tornaron con los dichos navios 
hacia atras, y entraron por un rio, que hallaron, muy 
grande y muy caudaloso, a la entrada del cual diz 
que hallaron un grand pueblo; y estuvieron en el 
mas de cuarenta dias los navios dando carena, y la 
gente de la teirra muy pacifica con los espanoles que 
en la dicha armada iban, tratando con ellos y dando
les de lo que tenian. En terminos de' seis leguas, que 
entraron por el dicho rio arriba los dichos navios, 
hallaron cuarenta pueblos de una parte y de otra, y 
de todo lo que ansi costearon e descubrieron, los 
dichos pilotos, mirando muy bien la tierra, puertos e 
rios, como por una figura, que de vuestra parte ante 
nos fue traida por los pilotos que iban en la dicha 

• Archivo de lndias. Real Patronato, Est. 1, caj. 1, leg. 26, 
num. 15. Tornado de la obra Colecci6n de Documentos lneditos 
relativos al Descubrimiento, Conquista y Colonizaci6n de las 

armada, parecia. Por lo cual parece que los dichos 
adelantados Diego Velasquez e Juan Ponze de Leon 
e VOS habeis descubierto ser toda tierra firme e COSta 
della; e [a COSta e tierra que VOS habeis asi descu
bierto, se llama la provincia de Amichel, a la cual se 
puso nombre .... 

Es muy buena tierra, apacible e sana e de muchos 
bastimentos e frutas e otras cosas de comer; y hay 
en muchos rios della oro fino, segun que los indios 
lo mostraron por ciertas muestras; y que tambien los 
dichos indios e gente de la tierra traian muchas joyas 
de oro en las narices y en las orejas y en otras partes 
de su cuerpo. Y es gente muy amorosa, que parece 
que se podia hazer enellos mucho fruto, en su con
version e doctrina en nuestra santa fee catolica, 
segun lo que dellos se conocio. E que hay gente en 
alguna parte desta tierra muy crecida, de diez a onze 
palmos en alto, y otra gente baja, e otra gente muy 
baja, hasta cinco o seis palmos. E que es muy apare
jada para se poblar, e apacible; e grande dispusicion 
de oro. Y que porque vistes, en los cristianos que 
vinieron de aquella tierra, tenian mucha gana de vol
ver a ella, e por VOS hallar Con navios, [os tornasteS a 
enviar, con mucha cal e ladrillo, e maestros que 
hiciesen una fortaleza en la dicha tierra, para que 
mas senoreada e ennoblecida este, y en servicio de 
Dios Nuestro Senor e nuestro; e tengan los espano
les, si en algo se viesen, donde se puedan recoger e 
amparar. E tambien porque los dichos pilotos e 
gente dixeron a los dichos indios que tornarian alla 
luego, y por que tengan algun credito de los cristia
nos, queriades poblar la dicha tierra a vuestra costa. 
E para ello me suplicastes e pedistes por merced vos 
diese licencia e falcutad para ello, o como la mi mer
ced fuese. E nos por las dichas causas, y principal
mente porque en las dichas tierras se plante nuestra 
santa fee catolica, y los indios naturales della se con
viertan y vengan en conocimiento della e vivan en la 
policia e concierto que es razon, tovimoslo por bien, 
con las condiciones e segun e de la forma e manera 
que de suso sera contenido, en esta guisa. 

Por cuanto a cabsa de los descubrimientos que los 
dichos adelantados Diego Velazquez e Juan Ponze 
de Leon y VOS habeies fecho, de aca no se puede 
limitar ni senalar los terminos donde cada uno dellos 
ha descubierto; nos por una nuestra cedula envia
mos a mandar al veedor Cristobal de Tapia, nuestro 
gobernador de las tierras e islas que el dicho adelan
tado Diego Velazquez descubrio, que senate el ter-

posesiones espaflolas en America y Oceania, sacadas, en su 
mayor parte, del Real Archivo de lndias, Madrid, 1864, tomo II, 
pags. 558 a 567. 



mino donde cada uno de vosotros habeies llegado e 
descubierto, siendo los primeros descubridores; para 
que en aquello se entiendas las mercedes y provisio
nes que vos habemos fechos. Queremos y es nues
tra merced y voluntad que en las tierras que cayeren 
dentro en los limites e terminos que ansi por el 
dicho veedor Cristobal de Tapia fuere declarado e 
determinado que habeis descubierto, las podais 
poblar a vuestra costa e mision; e para ello, por la 
presente, OS damos poder e facultad, con tanto que 
en la dicha poblacion tengais e guardeis la orden 
siguiente: 

Primeramente, habeis de proveer que, llegados a 
cualesquier tierras e islas, en los terminos e limites 
que caen en lo que ansi habeis descubierto con la 
buena ventura, lo primero es poner nombre a todas 
las ciudades, villas e logares que se hallaren e en la 
dicha tierra hobiere 6 se hiziere, con grandisimo cui
dado y vigilancia; y dar 6rden en las cosas concer
nientes y necesarias a la aumentaci6n de nuestra 
santa fee cat6lica e a la conversion de los caciques e 
indios y a la buena 6rden del servicio de Dios y del 
culto divino. 

Una de las cosas principales, en que habeis mucho 
de mirar, es en los asientos de los logares que alla se 
hubiesen de fazer y sentar lo primero es ver cuantos 
logares es menester que se hagan asiento en la costa 
de la mar, para seguridad de la navegaci6n y para 
seguridad de la tierra; que los que han de ser para 
asegurar la navegaci6n, sean en tales puertos, que 
los navios, que de aca de Espana, fueren, se puedan 
aprovechar dellos en refrecar de agua y las otras 
cosas que fueren menester para su viaje, ansi en lo 
logar que agora estan fechos, como en los que de 
nuevo se hizieren. Se ha de mirar que sea en sitios 
sanos y no anegadizos, y donde se pueda aprove
char de la mar para cargo y descargo, sin que haya 
trabajo e costa de llevar por tierra las mercaderias 
que de aca fueren. Y si por respeto de estar mas cer
canos a las minas, se hobiere de meter la tierra aden
tro, debese mucho mirar que por alguna ribera se 
puedan llevar las cosas que de aca fueren, desde la 
mar hasta la poblacion; porque no habiendo alla 
bestias, seria grandisimo el trabajo para los hombres 
llevarlo a cuestas, y ni los de aca ni los de alla lo 
podran sofrir. Y los dichos asientos, se ha de mirar 
que sean de buenas aguas y de buenos aires, y cerca 
de montes, y de buena tierra de labranza; y destas 
cosas las que mas pudieren tener. 

Vistas las cosas que los asientos de los lugares son 
necesarias, y escogido el sitio mas provechos y en 
que incurren mas de las cosas que para el pueblo 
son menester, habeis de repartir los solares de! logar, 
para hazer las casas. Y estos han de ser repartidos, 

segun las calidades de las personas a quien se die
ren y lo que cada uno hobiera servido. Y desde el 
comienzos e han de dar:.y comenzar por 6rden, por 
manera que fechos los solares, el pueblo parezca 
ordenado, ansi en el lugar que se dexare para plaza, 
como el lugar en que hobiere de ser la Iglesia, como 
en la 6rden que tuvieren los tales pueblos en los 
servicios y edificios publicos. Porque en los lugares 
que de nuevo se hazen, dando la 6rden en el 
comienzo, sin ningun trabajo ni costa quedan orde
nados; y los otros jamas se ordenan. Y en tanto que 
no hizieremos merced de los oficios del regimiento 
perpetuos, habeis de mandar que en cada pueblo 
los elijan entre si, por un aiio, siendo personas habi
les para regir. Asi mesmo, se han de repartir los 
heredamientos, e segun la calidad e manera de las 
personas; e segun lo que sirvieren; ansi !es creced 
en heredad. Y el repartimiento ha de ser de manera, 
que a todos queda de lo bueno y de lo mediano de 
lo menos bueno, segun la parte que cada uno se !es 
hobiere de dar en su calidad. 

Habeis de procurar, por todas las maneras e vias que 
vieredes e pensaredes que para ello han de aprove
char, y por todas las otras vias y formas que se 
pudiere tener alguna esperanza que se podra hazer, 
atraer con buenas obras a que los caciques e indios, 
que en las dichas tierras e islas que ansi habeis des
cubierto habitaren, esten con los espaiioles en todo 
amor y amistad. Y por esta via se haga todo lo que 
hobiese de hazer con ellos, y para quello mejor se 
haga, la principal cosa que habeis de procurar, es no 
consentir que por vos ni por otras personas algunas 
se !es haga ma! ni daiio ni fuerza alguna, sino que 
sean tratados muy bien y como nuestros vasallos y 
como los otros espaiioles que en la dicha tierra esto
vieren; y en ninguna manera se !es quebrante ningu
na cosa que !es fuere prometida, Sino que, ante que 
se la prometa, se mire con mucho ciudado si se lo 
puede guardar, y si no se puede bien hazer, que no 
se !es prometa; pero prometiendo, se !es guarde 
enteramente sin ninguna falta, de manera, que !es 
pongais en mucha confianza de vuestra verdad. Y 
no habeis de consentir ni permitir que se !es haga 
ningun ma! ni daiio, porque de! miedo no se alboro
ten ni se levanten; antes habeis mucho de castigar a 
los que !es hizieren enojo 6 ma! tratamiento 6 daiio 
alguno, porque por esta via veman antes a la con
version y al conocirniento de Dios y de nuestra santa 
fee cat6lica, que es nuestro principal deseo; y mas 
se gana en convertir ciento de esta manera, que cien 
mill por otra via. 

Y en caso que por esta via no quisieren venir a nues
tra obediencia, y se !es hobiese de hacer guerra, 
habeis de mirar que por ninguna cosa se !es haga 161 
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guerra, no siendo ellos las agresores, y no habiendo 
hecho 6 probado hazer ma! 6 dano a nuestra gente. 
Y aunque las hayan acometido, antes de romper con 
ellos, Jes hagais de nuestra parte las requerimientos 
necesarios, para que vengan a nuestra obediencia, 
una y dos y tres vezes y mas vezes, cuantas vieredes 
que sean necesarias, conforme a lo que habeis orde
nado y firmado de Juan de Samano. Y pues alla 
habra algunos cristianos que sabran la lengua, con 
ellos Jes dareis primero a entender el bien que Jes 
vema de ponerse debaxo de nuestra obediencia, y 
el ma! y dafio y muertes de hombres, que Jes vema 
de la guerra, en especialmente que las qe se toma
ren en ella, vivas, han de ser esclavos. Y que desto 
tengan entera noticia, y que no puedan pretender 
ignorancia.Y porque para que lo puedan ser, y las 
cristianos las puedan tener con sana conciencia, est:i 
todo el fundamento en lo susodicho, habeis destar 
sabre el aviso de una cosa, que todos las cristianos 
espanoles que de ac:i van, tienen mucha gana que 
sean de guerra y que no sean de paz, y que siempre 
han de hablar en este prop6sito. Y aunque no se 
puedan escusar de no lo platicar con ellos, es bien 
estar avisado desto para el credito que enello se Jes 
debe dar. Y parece ac:i que el mas sano parescer 
para esto, sera: 

En ninguna manera habeis de hazer repartimiento 
de indios par las pobladores que en la dicha tierra 
estovieren; porque de aquello, coma vos sabeis, ha 
venido todo ma! y ... que ha habido en las indios de 
las Islas; Espanola e San Juan, y de! ma! tratamiento 
que se Jes ha fecho. Sino lo que con ellos contrat:ire
des ha de ser par via de comercio e contratacion, e 
de su voluntad, no de otra manera. E en caso que 
vista vuestra informacion e reformacion, que nos 
enviaredes de la condicion de la gente de las dichas 
tierras, e coma par esta via no quisieren estar en 
vuestra amistad, y nos vos enviaremos a mandar que 
hagais repartimiento dellos y se encomienden a las 
vecinos par naborias, habeis de hazer que se guar
den las ordenanzas que para ello estan hechas par 
nos, porque se han hecho con mucha informacion. 
Y que de aquella manera, seran mas conservados y 
mejor tratados y mas dotrinados en nuestra santa fee 
cat6lica, par eso no se ha de disminuir dellas ningu
na cosa, antes que si alguna cosa vierdes demas, de 
lo que en ellas se contiene, que se debe hazer en 
provecho y conservacion de las indios y de su salud 
y conversion y doctrina, sera bien que se haga, para 
que ellos sean mejor tratados, y vivan en mas con
tentamiento, en compania de las cristianos. La reso
luci6n desto es que todo lo que aqui y en el capitu
lo antes deste se dice, es para que con amor y 
volunad y amistad y buen tratamiento sean traidos a 
nuestra santa fee cat6lica, y se escuse de forzallos y 

maltratallos para ello, cuanto fuere posible porque 
desta manera, se servira mucho Nuestro Senor, y yo 
me teme de vos par muy servido en ello. 

Item, porque soy informado que una de las cosas 
que mas !es ha alterado en la Isla Espanola, y que 
mas le ha enemistado con las cristianos, ha sido 
tomarles las mujeres e hijos contra su voluntad, y 
usar dellas coma de sus mujeres; y habiendolo de 
defender, que no se haga, par cuantas vias e mane
ras pudierdes, mandandolo pregonar las veces que 
os pareciere que sean necesarias, ejecutando las 
penas en las personas que quebraren vuestros man
damientos con mucha diligencia. E ansi lo debeis 
mandar hazer en todas las otras cosas, que os pare
cieren necesarias para el buen tratamiento de las 
indios. 

Habeis de procurar con todo cuidado de tener fin en 
lo de las pueblos que hizierdes en la tierra adentro, 
que Jos hagais en parte e asientos que OS podais 
aprovechar dellos para poder hazellos. Y porque 
desde ac:i no se os puede dar regla ni aviso particu
lar par la manera que se ha de tener en hacerlo, sino 
la esperiencia de las cosas que de alla sucedieren os 
han de dar la avilanteza y aviso de coma y cuando 
se ha de hacer. Solamente se os puede dezir esto 
generalmente: que procureis con mucha instancia y 
diligencia y con toda la brevedad que pudierdes, de 
certificaros dello, y certificado ques ansi verdad, a 
todas las cosas, que ordenardes y hizierdes, las 
hagais y determineis con pensamiento que os han 
de servir y aprovechar para aquello. Porque habra 
mucho de lo que agora sin ninguna costa ni trabajo 
Jes podeis hazer, porque no constara mas sino deter
minarlas que se hagan de la parte que sean prove
chosas, coma se ha habia de hazer en otra parte que 
no lo fuesen, de donde si, despues las hobierdes de 
mudar para este prop6sito, seria muy trabajoso, y 
algunos tan dificultosos, que serian imposibles. 

Item, habeis de defender par ordenanza, la cual 
mando hagais pregonar las vezes que os parecieren 
necesarias yen las partes que fuesen menester, que 
ninguno juegue dados ni naipes ni otro juego prohi
bido, ni tenga naipes ni dados para vender, ni las 
lleve, so graves penas, las cuales mandareis ejecutar 
en las que lo hizieren y tambien en el que las ven
diere. Par manera, que no haya juego ninguno en la 
dicha tierra, aunque no sea espresado en la dicha 
ordenanza ni en el dicho pregon, tambien gelo 
defendereis; finalmente, la intencion es que no haya 
ninguna manera de juego, a que jueguen cantidad, 
para que par ello se revuelva e se siga dano de las 
unos a las otros, y esc:indalos y enemistades y renie
gos y blasfemias, coma se suele seguir. Y desto y de 
otra manera de trafagos y mentiras, habeis mucho de 



procurar deapartarlos, e que no vivan en ello a la 
manera de aca; sino que sean en ello tan limitados, 
que los de la tierra puedan recibir dello muy buen 
ejemplo. Y procurad de ocupar la gente de manera, 
que la ociosidad no les haga gastar el tiempo en 
vicios. 

En lo cual entended con aquella fidelidad que de vos 
confiamos. 

De Burgos a ....... dias de .... quinientos e veinte e un 
af10s - Yo El Rey. 

Ill. INSTRUCCION DADA A HERNAN 
CORTES PARA LA POBLACION 
DE LA NUEVA ESPANA, CONVERSION 
DE LOS INDIOS Y ORGANIZACION 
DEL PAIS* 

(Valladolid, 26 de junio de 1523) 

EL REY. La orden que es mi merced y voluntad que 
vos, Hernando Cortes, nuestro Capitan General y 
Gobernador de la Nueva Espana, tengais asi en el 
tratamiento y conversion de los naturales y morado
res de la dicha tierra, que es debajo de vuestra 
gobernacion, como en lo que toca a nuestra Hacien
da y a la poblacion de la dicha tierra y a su bien, 
noblecimiento y pacificacion, de que dareis parte a 
los nuestros oficiales que en ella habemos proveido; 
es lo siguiente: 

1. Primeramente sabed que por lo que principal
mente habemos holgado y dado infinitas gracias a 
Nuestro Senor de nos haber descubierto esa tierra y 
provincias de ella, ha sido y es porque, seg(Jn vues
tras relaciones y de las personas que de esas partes 
han venido, los indios habitantes y naturales de ellas 
son mas habiles y capaces y razonables que los otros 
indios naturales de la Tierra Firme e Isla Espanola y 
San Juan, y de las otras que hasta aqui se han halla
do y descubierto y poblado, por muchas cosas, 
experiencias y muestras que se han hallado y visto y 
conocido en ellas y por estas causas hay en ellos 
mas aparejo para conocer a Nuestro Senor y ser ins
truidos y vivir en su santa fe catolica como cristia
nos, para que se salven, que es nuestro principal 
deseo e intencion. Y pues como veis todos somos 
obligados a Jes ayudar y trabajar con ellos, a este 

• Tornado de la obra Disposiciones Complementarias de las 
Leyes de lndias, Madrid, 1930, pags. 1 a 6. 

proposito, Yo os encargo y mando cuanto puedo, 
que tengais especial y principal cuidado de la con
version y doctrina de los tecles e indios de esas par
tes e provincias que son debajo de vuestra goberna
cion, y que con todas vuestras fuerzas, supuestos 
otros intereses y provechos, trabajeis por vuestra 
parte cuanto en el mundo os fuere posible, como los 
indios naturales de esa Nueva Espana sean converti
dos a nuestra santa fe catolica e industriados en ella 
para que vivan como cristianos y se salven; y por
que, como sabeis, es causa de ser los dichos indios 
tan sujetos a sus jefes y senores y tan amigos de 
seguirlos en todo, parece que seria el principal cami
no para esto comenzar a instruir a los dichos seno
res principales; y que tambien no serfa muy prove
choso que de golpe se hiciese mucha instancia a 
todos los dichos indios a que fuesen cristianos y que 
recibiran de ellos descubrimiento, ved alla lo uno y 
lo otro y, juntamente con los religiosos y personas 
de buena vida que en esas partes residen, entended 
en ello con mucho hervor, teniendo toda la templan
za que convenga. 

2. Asimismo, por las dichas causas parece que los 
dichos indios tienen mucha razon, para vivir politica 
y ordenadamente en sus pueblos que ellos tienen, 
habeis de trabajar, como lo hagan asi y perseveren 
en ello, poniendolos en buenas costumbres y toda 
buena orden de vivir. 

3. Asimismo, porque, por las relaciones de infor
maciones que de esta tierra tenemos, parece que los 
naturales de ella tienen idolos donde sacrifican cria
turas humanas y comen came humana, comiendose 
unos a otros y hacienda otras abominaciones contra 
nuestra santa fe catolica y toda razon natural: y que 
asimismo, cuando entre ellos hay guerras, los que 
capturan y matan los toman y comen, de que Nues
tro Senor ha sido y es muy deservido, habeis de 
defender y notificar a todos los naturales de esa tie
rra que no lo hagan por ninguna via, defendiendose
lo, so graves penas y para se lo testar busqueis todas 
las buenas maneras que para ello pueda ayudar y 
aprovechar, diciendo cuanto contra toda razon divi
na y humana y cuan grande abominacion es comer 
came humana, que para que tengan carnes que 
comer y de que sustentar, de mas de los ganados 
que se han llevado a la dicha tierra, mandaremos 
continua llevar porque multipliquen y ellos escusen 
la dicha abominacion; y ans! mismo las amonestad 
que no tengan idolos, ni mezquitas, ni casas de ellos 
en ninguna manera; y despues que asi se lo hayais 
amonestado y notificado muchas veces, a los que 
contra ello fueren los castigad con graves penas 
publicas, teniendo en todo la templanza que vos 
pareciere que conviene. 163 
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4. Otrosi, por cuanto por la larga experiencia habe
mos visto que haber hecho repartimiento de indios 
en la Isla Espanola y en las otras islas que hasta aqui 
estan pobladas, y haberse encomendado y tenido los 
cristianos espanoles que la han ido a poblar, han 
venido en grandisima disminuci6n por el ma! trata
miento y demasiado trabajo que !es han dado, lo 
cual, allende de! grandisimo dafio y perdida que en 
la muerte y disminuci6n de los dichos indios ha 
habido y el gran deservicio que Nuestro Senor de 
ello ha recibido, ha sido causa y estorbo para que 
los dichos indios no viniesen en conocimiento de 
nuestra Santa Fe cat6lica para que se salvasen; por 
lo cual, visto los dichos danos que de! repartimiento 
de los dichos indios se siguen, queriendo proveer y 
remediar lo susodicho y en todo cumplir con lo que 
debemos, principalmente al servicio de Dios Nuestro 
Senor, de quien tantos bienes y mercedes habemos 
recibido y recebimos cada dia y satisfacer a lo que 
por la Santa Sede Apost6lica nos es mandado y 
encomendado por la Bula de la donaci6n y conce
si6n, mandamos platicar sobre ello a todos los de 
nuestro Consejo, juntamente con los te6logos, reli
giosos y personas de muchas letras y de buena y 
santa vida que en nuestra Corte se hallaron, y pare
ci6 que nos, con buenas conciencias, pues Dios 
Nuestro Senor creo los dichos indios libres y no suje
tos, no podemos mandarlos encomendar ni hacer 
repartimiento de ellos a los cristianos, y asi es nues
tra voluntad que se cumpla. Por ende yo vos mando 
que en esa dicha tierra no hagais, no consintais 
hacer repartimiento, encomienda ni dep6sito de los 
indios de ella, sino que los dejeis vivir libremente 
coma nuestro vasallos vivien en estos nuestros rei
nos de Castilla; y si cuando esta llegare tuvieredes 
hecho algun repartimiento o encomendado algunos 
indios a algunos cristianos, luego que la recibiere
des, revocad cualquier repartimiento por encomien
da de indios que hayais hecho en esa tierra a los 
cristianos espafioles que a ella han ido e estuvieren, 
quitando los dichos indios de poder de cualquier 
persona o personas que los tengan repartidos o 
encomendados, y los dejeis en entera libertad, y para 
que vivan en ella, quitandolos e apartandolos de los 
vicios y abominaciones en que han vivido y estan 
acostumbrados a vivir, coma dicho es. Y habeisles 
de dar a entender la merced que en esto !es hace
mos y la voluntad que tenemos a que sean bien tra
tados y ensefiados, para que con mejor voluntad 
vengan en conocimiento de nuestra santa fe cat6lica 
e nos sirvan e tengan con los espanoles que a la 
dicha tierra fueren la amistad y contrataci6n que es 
raz6n. 

5. Y porque es cosa justa y razonable que los 
dichos indios naturales de la dicha tierra nos sirvan y 

den tributo en reconocimiento de! sefiorio y servicio 
que como nuestros subditos y vasallos nos deben, 
que somos informados que ellos entre si tenian cos
tumbres de dar a sus tecles y sefiores principales 
cierto tributo ordinario, Yo os mando que luego que 
los dichos nuestros oficiales llegaren, todos juntas 
vos informeis de! tributo o servicio ordinario que 
daban a los dichos tecles, e si hallaredes que es ansi 
que pagaban el dicho tributo, habeis de tener forma 
y manera juntamente con los dichos nuestros oficia
les y asentar con los dichos indios quo nos den y 
paguen en cada un afio otro tanto derecho y tributo 
coma daban e pagaban hasta agora a los dichos sus 
tecles y senores, y si hallaredes que no tenian cos
tumbre de pagar el dicho quinto y tributos, asenta
reis con ellos que nos den y paguen reconocimiento 
de! vasallaje que nos deben a sus soberanos sefiores, 
ordinariamente lo que vos pareciere que buenamen
te podrian cumplir y pagar; y ansi mismo vos infor
meis demas de lo susodicho en que otras cosas 
podemos ser servidos y tener renta en la dicha tierra 
asi coma salinas, mineros, pastas y otras cosas, si 
hubiere en la tierra. 

6. E porque una de las principales causas por 
donde los indios naturales de esa tierra y provincias 
de ella han de venir en conocimiento de lo susodi
cho es tomando ejemplo en los cristianos espafioles 
que a esa dicha tierra fueren, y con su conversaci6n, 
y esto ha de ser tratando y rescatando y conversan
do los unos con los otros, habeis, de mandar y orde
nar de nuestra parte, e nos por la presente manda
mos y ordenamos, que entre los dichos indios y 
espafioles hayan contrataci6n y comercio voluntario 
y contentamiento de partes, trocando los unos con 
los otros las cosas que tuvieren, pero habeis de 
defender so buenas penas que ninguno, so color de 
la dicha contrataci6n, tome de los dichos indios cosa 
alguna contra su voluntad ni por engano, sino por 
limpia y libre contrataci6n y rescate, y porque demas 
de los dichos provechos sera esto causa que tomen 
amor con vosotros. 

7. Y para que todo mejor se pueda hacer y encami
nar y con mas conformidad y amor, habeis de pro
curar, por todas las maneras y vias que vieredes y 
pensaredes que para ello pueden aprovechar, de 
atraer con buenas obras y con buenos tratamientos a 
que los caciques e indios que en esas dichas tierras 
e islas a ella comarcanas esten con los cristianos en 
todo amor, amistad y conformidad, y que por esta 
via se haga todo lo que se habia de hacer con ellos, 
asi en el rescate y contrataci6n y comercio que con 
ellos hubieren de tener, coma en todo lo demas. Y 
para que mejor se haga, la principal cosa que habeis 
de procurar, es no consentir que por vos ni por otras 



personas algunas se Jes quebrante alguna cosa que 
Jes fuere prometida, sino que antes que se Jes pro
meta se mire con mucho cuidado si se Jes puede 
guardar y si no se Jes pudiere bien guardar, que no 
se Jes prometa en manera alguna, pero despues que 
asi Jes fuere prometido se Jes guarde y cumpla muy 
enteramente, sin ninguna falta, aquello que asi se Jes 
prometiere, de manera que Jes pongais en mucha 
confianza de vuestra verdad. 

8. Otrosi habeis de prohibir, excusar y no consen
tir, ni permitir que se Jes haga guerra, ni ma!, ni dano 
alguno, ni se Jes tome cosa alguna de lo suyo, sin se 
lo pagar, coma dicho es, porque de miedo no se 
alboroten y se levanten, antes habeis de castigar a 
las que Jes hicieren ma! tratamiento o dano alguno 
sin vuestro mandado, porque por esta via estaran en 
mas conversaci6n de las cristianos, que es el mejor 
camino para que ellos vengan en conocimiento de 
nuestra santa fe cat6lica, que es nuestro principal 
deseo e intenci6n; e mas se gana en convertir ciento 
de esta manera que den mil par otra via. 

9. En caso que par esta via no quisieren venir a 
nuestra obediencia e se Jes hubiese de hacer guerra, 
habeis de mirar que por ningun caso se Jes haga 
guerra, no siendo ellos las agresores, e no habiendo 
hecho o probado a hacer ma! o dano a nuestra 
gente, y aunque ellos hayan cometido, antes de rom
per con ellos, Jes hagais de nuestra parte las requeri
mientos necesarios para que vengan a nuestra obe
diencia, una, e dos, e tres y mas veces, cuantas 
vieredes que sean necesarias, conforme a lo que se 
os envia, ordenando e firmado de Francisco de las 
Cobos, mi Secretario y de! mi Consejo. E pues alla 
habra con vos algunos cristianos que sabran la len
gua, con ellos Jes dareis primero a emender el bien 
que Jes vendra de ponerse debajo de nuestra obe
diencia, y el ma! y dafio y muertes de hombres que 
Jes vendra de la guerra, especialmente que las que 
se tomaren en ella vivas han de ser esclavos. Y para 
que de esto tengan entera noticia y que no puedan 
pretender ignorancia, Jes haced la dicha notificaci6n, 
porque para que puedan ser tomados par esclavos e 
las cristianos las puedan tener con sana conciencia, 
esta todo el fundamento en lo susodicho, habeis de 
estar sabre el aviso de una cosa que todos las cris
tianos, porque las indios se Jes encomienden coma 
lo han sido en las otras islas que hasta aqui se han 
poblado, tendran mucha gana que sean de guerra y 
que no sean de paz y que siempre han de hablar a 
este prop6sito; e porque no os podais excusar de 
hablar con ellos, es bien estar avisados de esto para 
el credito que en esto se Jes debe dar y para reme
diar que en ninguna manera se haga. 

10. Y porque soy informado que una de las mas 
principales cosas que mas Jes ha alterado en la Isla 
Espanola y que mas Jes ha enemistado con las cris
tianos ha sido tomarles las mujeres e hijas o criadas 
que tienen en sus casas, contra su voluntad, e usar 
de ellas coma de sus mujeres, habeis de defender 
que no se haga en ninguna manera, ni par ninguna 
color que sea, par cuantas vias e maneras pudiere
des, mandandolo pregonar so graves penas, las 
veces que os pareciere que sean necesarias, ejecu
tando las penas en las personas que quebrantaren 
vuestros mandamientos con mucha diligencia, y ansi 
lo debeis mandar hacer con todas las otras cosas que 
os parecieren necesarias para el buen tratamiento de 
las indios. 

11. Item, juntamente con las dichos nuestros ofi
ciales pondreis nombre general a toda la dicha tierra 
e provincias de ellas, e a las ciudades, villas y luga
res que se hallaren y en la dicha tierra hubiere, en 
las cosas concemientes al aumento de nuestra santa 
fe cat6lica a la conversion de las indios. Una de las 
mas principales cosas que habeis de mirar mucho, 
es en las asientos de las lugares que alla se hubieren 
de hacer y asentar de nuevo. Lo primero, es ver en 
cuantos lugares es menester que se hagan asientos 
en la costa de la mar para seguridad de la navega
ci6n y para seguridad de la tierra; y las que han de 
ser para asegurar la navegaci6n, sean en tales puer
tos que las navios que de aca de Espana fueren se 
puedan aprovechar de ellos en refrescar de agua e 
de las otras cosas que fueren menester para su viaje. 
E si en el lugar que agora estan hechos, coma en las 
que de nuevo se hicieren, se ha de mirar que sean 
en sitios sanos y no anegadizos y de buenas aguas y 
de buenos aires y cerca de mantes y de buena tierra 
de labranzas, e donde se puedan aprovechar de la 
mar para cargar e descargar, sin que haya trabajo e 
costa de llevar par tierra, las mercaderias que de aca 
fueren; e si par respeto de estar mas cercano a las 
minas se hubiere de meter la tierra adentro, debese 
mucho mirar que sea en parte que por alguna ribera 
se pueda llevar las cosas que de aca fueren desde la 
mar hasta la poblaci6n, porque no habiendo alla 
bestias, coma no las hay sera grandisimo el trabajo 
para las hombres llevarlos a cuestas, que ni las de 
aca ni las indios lo podran sufrir. E de estas cosas 
susodichas las que mas pudieren tener se deben pro
curar. 

12. Vistas las cosas que para los asientos de los 
lugares son necesarias y escogidas, y el sitio mas 
provechoso e que incurran mas de las cosas que 
para el pueblo son menester, habeis de repartir las 
solares de! lugar para hacer las casas, y estos han de 
ser repartidos segun la calidad de las personas y 
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sean de comienzo dadas por orden, de manera que 
hechas las casas en los solares, el pueblo parezca 
ordenado, asi en el lugar que dejaren para la plaza, 
como en el lugar que hubiere de ser la iglesia, como 
en la orden que tuvieren los tales pueblos y calles 
de ellos; porque en los lugares que de nuevo se 
hacen, dando la orden en el comienzo sin ningun 
trabajo ni costa quedan ordenados, y los otros jamas 
se ordenan. Y en tanto que, nos, hicieremos merced 
de los oficios de regimiento perpetuo y otra cosa 
mandamos proveer, habeis de mandar queen cada 
Pueblo de la dicha nuestra gobemaci6n, elijan entre 
si para un ano para cada uno de los dichos oficios, 
tres personas, y de estas tres, vos con los dichos 
nuestros oficiales tomareis una, la que mas habil o 
mejor os pareciere que sea, cual conviene; ansi 
mismo se han de repartir los heredamientos seg6n la 
calidad y manera de las personas y segun lo que 
hubieren servido asi los creced y mejorad en here
dad, repartiendolas por peonias o caballerias, y el 
repartimiento ha de ser de manera que a todos 
quepa parte de lo bueno y de lo mediano y de lo 
menos bueno, seg6n la parte que a cada uno se le 
hubiere de dar en su calidad. 

13. E a las personas y vecinos que fueren recibidos 
por vecinos de los tales pueblos, Jes deis sus vecin
dades de caballerias o peonias, seg6n la calidad de 
la persona de cada uno; residiendola por cinco anos 
le sea dada por su vida la ta! vecindad, para dispo
ner de ella a su voluntad como es costumbre; al 
repartimiento de las cuales dichas vecindades y 
caballerias que se hubieren de dar los tales vecinos, 
mandamos que se halle presente el Procurador de 
la ciudad o villa donde se le hubiere de dar y ser 
vecino. 

14. Ansi mismo os mando que senaleis a cada una 
de las villas y lugares que de nuevo se han poblado 
y poblaren en esa tierra, las tierras y solares que vos 
parezca que han menester y se Jes podra dar sin per
juicio de tercero para propio; y enviarmeheis la rela
ci6n de los que a cada uno hubieredes dado y sena
lado para que yo se lo mande confirmar. 

15. Habeis de procurar con todo cuidado de tener 
fin en los pueblos que hicieren en la tierra adentro, 
que los hagais en parte y asiento que os podais apro
vechar de ellos para poder hacerlo. Y porque desde 
aca no se puede dar regla particular para la manera 
que se ha de tener en hacerlo sino la experiencia de 
las cosas que de alla sucedieren, os han de dar la 
abilanteza e aviso de c6mo y cuando se han de 
hacer; solamente se os puede decir esta generalmen
te: que procureis con mucha instancia y diligencia y 
con toda brevedad que pudieredes certificaros de 
ello y certificado que es ansi verdad, todas las cosas 

que ordenaredes e hicieredes, las hagais y determi
neis con pensamiento que os ha de servir e aprove
char para aquello, porque habra mucho de ello que 
agora sin ninguna costa ni trabajo lo podeis hacer, 
porque no costara mas sino determinar lo que se 
haga de la parte que sea provechosa, como se habia 
de hacer en otra parte que no lo fuese, de donde si 
despues la hubiesedes de mudar para este propio 
seria muy trabajosa cosa y algunas tan dificultosas 
que serian imposibles. 

16. Y porque soy informado queen la costa abajo 
de esa tierra hay un trecho para pasar de la mar de! 
Norte a la mar de! Sur, e porque a nuestro servicio 
conviene mucho saberlo, yo os encargo y mando 
que luego con mucha diligencia procureis de saber 
si hay el dicho estrecho y envieis personas que lo 
busquen y os traigan larga y verdadera relaci6n de 
lo que en ello hallare, y continuamente me escribi
reis y enviareis larga relaci6n de lo que en ello se 
hallare, porque como veis esto es cosa muy impor
tante a nuestro servicio. 

17. Ansi mismo soy informado que hacia la parte 
de! Sur de esa tierra hay mar en que hay grandes 
secretos y cosas de que Dios Nuestro Senor, sera 
muy servido y estos reinos acrecentados: Yo vos 
mando y encargo que tengais cuidado de enviar per
sonas cuerdas y de experiencia para que lo sepan y 
vean la manera de ello, que os traigan la relaci6n 
larga y verdadera de lo que hallaren, la cual asimis
mo me enviareis continuamente todas las veces que 
me escribieredes. 

18. De todas las otras cosas concemientes al servi
cio de Dios Nuestro Senor y ampliaci6n de su Santa 
Fe Cat6lica y bien y acrecentamiento y poblaci6n de 
esa tierra y buen tratamiento de los habitantes y 
moradores de ella, vos encargo y mando que tengais 
siempre buen cuidado, lo cual de aca no se os puede 
decir ni especificar. 

19. Las cosas de nuestra hacienda y el recaudo que 
en ella se ha de poner, se hara conforme a las ins
trucciones que los dichos nuestros oficiales lleven, 
con los cuales os encargo y mando tengais mucha 
conformidad y lo mismo hagais que haya entre ellos, 
porque de otra manera las cosas de nuestro servicio 
no podran ir bien guiadas. 

Lo cual todo haced y cumplid con aquella diligencia, 
fidelidad y buen recaudo que al servicio de Nuestro 
Senor e bien e poblaci6n de la dicha tierra convenga 
e Yo de vos confio Yo el Rey. - Por mandato de 
S.M., Francisco de los Cobos (tomo XXXIV, fol. 267 
v. 0 num. 237). 



IV. ORDENANZAS DE DESCUBRIMIENTO 
Y POBLACION. 
EL ORDEN QUE SE A DE THENER 
EN DESCUBRIR Y POBLAR * 

(Segovia, 13 de julio de 1573) 

Don Phelipe etc.-A los Virreyes presidentes 
Audiencias y gouemadores de las nuestras Indias de! 
mar oceano y a todas las otras personas a quien lo 
infrascripto toca y atafie y puede tocar y atafier en 
qualquier manera saued que para que los descubri
mientos nueuas pobla\:iones y pa\:ifiCa\:iones de las 
tierras y prouincias que en las Indias estan por des
cubrir poblar y pa\:ificar se hagan, con mas fa\:ilidad 
y como conuiene al seruicio de dios y nuestro y bien 
de los naturales entre otras cossas hemos mandado 
hazer las ordenan\:as siguientes. 

Licencia para descubrir 

1. Ninguna persona de qualquier estado y con
di\:ion que sea haga por su propia autoridad nueuo 
descubrimiento por mar ni por tierra ni entrada 
nueua pobla\:ion ni rancheria en lo que estuuiere 
descubierto o se descubriere sin licencia y prouis
sion nuestra o de quien tuuiere nuestro poder para 
la dar so pena de muerte y de perdimiento de todos 
sus bienes para nuestra camara y mandamos a los 
nuestros visorreyes audiencias y gouernadores y 
otras justi\:ias de las Indias que no den licencia para 
hazer nueuos descubrimientos sin enbiarnoslo pri
mero a consultar y tener para ello primero licencia 
nuestra pero permitimos I que en lo que estuuiere 
ya descubierto puedan dar licencia para hazer las 
poblaciones que conbengan guardando la orden que 
en el hazerlas se manda guardar por las !eyes de este 
libro con que de la poblaci6n que se hiziere en lo 
descubierto luego nos enbien relacion. 

Informes sabre los paises 

2. Los que tienen la gouernacion de las Indias asi 
en lo spiritual como en lo temporal se informen con 
mucha diligen\:ia si dentro de su distrito en las tie
rras y prouincias que confinaren con el ay alguna 
cossa por descubrir y pa\:ificar y de la sustan\:ia y 

• Copia hecha en el Archivo General de lndias. Secci6n de lndi
ferente General. Legajo 427. Libro XXIX. Tornado del libro de 
Rafael Altamira y Crevea, Ensayo sobre Felipe II Hombre de 
Estado. Su psicologfa general y su individualidad humana, Mexi
co, 1950, pags. 213 a 282. Para esta publicaci6n se han conser
vado las rubricas puestas por dicho autor para la publicaci6n de 
las Ordenanzas. El contenido de las Ordenanzas se reprodujo 

calidades dellas y delas gentes y na\:iones que las 
abitan sin enbiar a ellas gente de guerra ni otra que 
pueda caussar escandalo sino informandose por Los 
mejores medios que pudieren y asimismo se infor
men de las personas que seran conuinientes para 
hazer Los dichos descubrimientos y con las personas 
que Les' pares\:ieren mas conuinientes tomen assien
to y capitulacion offre\:iendoles las onrras y aproue
chamientos que justamente y sin injuria de Los natu
rales se Les pudieren offres\:er y sin executarlo de lo 
que ouieren capitulado y de lo que averiguaren y de 
la relacion que tuuieren la den al Virrey y a las 
audien\:ias y enbien al consejo y hauiendose visto 
en el y dado I licencia para ello puedan hazer el des
cubrimiento dellas guardando la orden siguiente. 

Poblaci6n 

3. Hauiendose de hazer el descubrimiento por tie
rra en Los confines de la prouincia pa\:ifica y subjeta 
a nuestra obedien\:ia en lugar conuiniente se pueble 
Lugar despaiioles si ouiere dispusi\:ion para ello y si 
no sea de Indios vasallos de manera que sean segu
ros. 

Petici6n de informes 

4. Desde el pueblo questuuiere poblado en Los 
confines por via de comer\:iO y Rescate entren Indios 
vasallos. lengas a descubrir la tierra y religiosos y 
espafioles con rescates y con dadibas y de paz pro
curen de saber y dentender el subjecto sustan\:ia y 
calidad. de la tierra y las na\:iones de gentes que la 
hauitan y los senores que la gouieman y hagan des
cri\:ion de todo lo que se pudiere sauer y entender y 
vayan enbiando siempre relaci6n al gouemador para 
que la enbie al consejo. 

Sitios para colocar las poblaciones 

5. Miren mucho por los lugares y puestos en que 
se pudiere hazer poblacion de espaiioles sin per
jui\:iO de Indios. 

Instrucci6n de navios 

6. En Los descubrimientos que se ouieren de hazer 
por mar se guarde la Instruccion siguiente el que con 
licencia o prouision nuestra o de quien I tuuiere 

en su casi totalidad en la Recopilaci6n de las Leyes de los Rey
nos de lndias, mandadas a publicar por Carlos II, Madrid, 1680, 
tomo II, libro IV, pags. 1 a 45. El texto puede ademas consultar
se en Selecci6n de las Leyes de lndias referentes a Descubri
mientos, Colonizaci6n, Pacificaciones, lncremento de la Rique
za, de la beneficencia y de la cultura, en los pafses de ultramar, 
Madrid, 1929, pags. 41 y ss. 
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nuestro poder ouiere de yr a hazer algun descubri
miento por mar se obligue de llebar por lo menos. 
dos navios pequenos carabelas o vaxeles que no 
pasen de sesenta, toneladas 88 que se puedan engol
far y costear y entrar por qualesquier rios y barras 
sin peligro de los baxos. 

7. Los dichos navios Vayan. siempre de dos en dos. 
porquel vno pueda socorrer al otro y si alguno falta
re se puede recoger la gente al que quedare. 

8. Em cada vno de los (Interlineado: dichos) 
nauios. de! dicho porte vayan treynta personas. entre 
marineros y descubridores y no mas porque puedan 
yr bien avituallados. ni menos porque puedan ser 
bien gouemados. 

9. Vayan en cada vno de los dichos nauios (Interli
neados: dos) pilotos si se pudiere hauer y dos cleri
gos o religiossos. para que entiendan. en la conber
sion. 

10. Vayan avituallados. por lo menor por doze 
meses desde el dia que Portaren bien probeidos de 
velas anclas cables y las demas jardias (sic) y apare
jos necesarios para la navega~ion con los timones 
doblados. 

11. Para contratar y rescatar con los Indios y gentes 
de las partes donde llegaren se lleuen en cada nauio 
algunas mercadurias de poco valor como tijeras pey
nes cuchillos. achas, anzuelas bonetes de colores 
spejos cascaueles quentas de bidrio y otras cossas 
desta calidad. 

12. Los pilotos y marineros. que fueren en los 
dichos nauios. vayan hechando sus puntos y miran
do muy bien las derotas (sic) las corrientes. aguajes 
(sic) vientos. cre~ientes y aguadas que en ellas ouie
re y los tiempos de! afio y con la sonda en la mano 
vayan notando los vaxos. (Tachado: ·e arre~ifes·) 
que toparen descubiertos debaxo de! agua las yslas. 
tierras rrios y puertos y ensenadas ancones y vayas 
que toparen y en el libro que para ello cada nauio 
llebare lo asienten todo en las alturas y puntos que lo 
hallaren consultandose los de! vn nauio con los de! 
otro las mas vezes que pudieren y el tiempo diere 
lugar' para que lo que entre ellos. ouiere dicferen~ia. 
se concorden si pudieren y se averigue lo mas ~ierto 
y si no se quede como lo ouieren primero scripto. 

Tomas de posesi6n 

13. Las personas que fueren a descubrimientos por 
mar o por tierra tomen posesion en I Nuestro nom
bre de todas las tierras de las prouincias y (Tachado: 
•tierras que descubrieren•) partes adonde llegaren y 
saltaren en tierra Haziendo la solenidad y autos 

necesarios de los quales trayan fee. y testimonio en 
publica forrna en manera que haga fee. 

Nombres de las tierras 

14. Luego que los descubridores lleguen a las 
prouincias y tierras que descubrieren juntamente con 
los offi~iales pongan nombre a toda la tierra a cada 
prouincia por ssi a los montes y rrios mas prin~ipa
les. que en ellas ouiere y a los pueblos y ciudades. 
que allaren en la tierra y ellos. fundaren. 

Las Relaciones de Jndias 

15. Procuren llebar algunos Indios para lenguas a 
las partes donde fueren de donde !es pares~iere ser 
mas aproposito. y lo mismo puedan hazer. en las 
prouincias que descubrieren de vnas tierras a otras. 
haziendolses todo buen tratamiento e por medio de 
las dichas lenguas o como mejor pudieren ablen con 
los de la tierra y tengan platicas y Conbersa~ion con 
ellos procurando Entender las costunbres (i y) cali
dades. E manera de biuir de la gente de la tierra I E 
comarcanos informandose dela religion que tienen 
ydolos que adoran con que sacrifi~ios y manera de 
Culto si ay Entre ellos alguna doctrina o genero de 
letras como se rigen o gouieman si tienen reyes y si 
estos son por ele~ion o derecho de sangre o si se 
gouieman como republica o por linajes que rrenta y 
tributos dan y pagan ode que manera ya que Per
sonas y que cossas son las que ellos mas pres~ian 
que son las que ay en la tierra y quales traen de otras 
partes quellos tengan En estima~ion si En la tierra. 
ay metales y de que calidad. si ay spe~ieria o alguna 
manera de drogas. y Cossas aromaticas. para lo qua! 
lleben algunos generos despe~ias. asi como pimien
ta clauos canela gengibre nuez moscada y otras cos
sas por muestra para amostrarselo y preguntarles por 
ello y asimismo sepan si ay algun genero de piedras 
cossas pres~iosas de las que en nuestros Reynos se 
estiman y se ynforrnen de la calidad de los animales 
domesticos y salbajes de la calidad de las plantas y 
arboles cultibados e Incultos que ouiere en la tierra 
y de las de aprouechamientos que dellas se tiene y 
finalmente de todas las cossas contenidas en el titulo 
de las descripciones. 

16. Inforrnarse de las comidas y vituallas que ay en 
la tierra y de las que fueren buenas se prouean para 
SU Viaje. 

Misioneros 

17. Si Vieren que la gente es domestica y que con 
seguridad puede quedar entrellos algun religioso. y 
ouiere alguno que huelgue de quedar para los doc
trinar e poner en buena poli~ia. lo dexen prometien-



dole de boluer por el dentro de vn afio y antes si 
antes pudieren: 

Precauciones para los descubridores 

18. Los descubridores no se detengan en la tierra 
ni esperen en su Viaje a que las vituallas se les aca
ben en ninguna manera ni por alguna caussa sino 
que en hauiendo gastado la mitad de la prouission 
con que ouieren salido I den la buelta a dar razon 
de lo que ouieren hallado I y descubierto y alcanca
do a entender asi de las gentes con quien ouieren 
tratado I coma de otras comarcanas de quien pue
den hahuer noticias. 

19. Si Para descubrimiento por mar aliende de los 
nauios del porte questa dicho que se an de llebar 
fueren algunos nauios de mucho porte lleuese 
mucho auisso que En I Comencando a costear se les 
busque puerto seguro y dexandolos en el a buen 
Recabdo los nauios menores y vaxeles passen cos
teando descubriendo. y sondando hasta que hallen 
otro puerto seguro y de alli buelban por los nauios. 
gruesos. llebandolos. por la parte segura. que ouie
ren descubierto. al puerto. siguiente. y asi subcesiba
mente vayan pasando adelante. 

Contra la guerra y la conquista 

20. Los descubridores por mar o tierra nose empa
chen en guerra ni conquista En ninguna manera ni 
ayudar a vnos Indios contra otros ni se rebuelban en 
quistiones ni contiendas con los de la tierra por nin
guna caussa ni razon que sea ni Jes hagan dagno ni 
ma! alguno ni Jes Tomen contra su Voluntad cossa 
suya sino fuese por Rescate o dandoselo ellos de su 
Voluntad. 

Dar cuenta del viaje 

21. Hauiendo hecho el descubrimiento e viaje los 
descubridores buelban a dar quenta a las audiencias 
e gouernadores que Ios ouieren despachado. 

Otros pormenores de las descripciones 

22. Los descubridores por mar o por tierra I hagan 
comentario e memoria por dias de todo lo que vie
ren y hallaren y Jes aconteciere en las tierras que 
descubrieren todo lo vayan asentando en vn libro E 
despues de asentado I se lea en publico Cada dia 
delante de los que fueren al dicho descubrimiento 
por que se averigue mas lo que se pasare y pueda 
constar de la Verdad de todo ello firmandolo de 
alguno de los principales el qua! libro se guardara a 
mucho rrecabdo para quando vuelban. le trayan y 
presenten ante la audiencia con cuya licencia ouie
ren hido. 

23. Las personas que hizieren qualesquier descu
brimientos por mar o por tierra bueluan a dar quen
ta a las audiencias de lo que ouieren descubierto y 
hecho en los dichos descubrimientos los quales nos 
enbien relacion de todo ello larga y cumplida al 
nuestro consejo de las Indias para que se prouea 
sobreello lo que conbenga al seruicio de dios nues
tro sefior y nuestro y al descubridor se le encarge la 
poblacion de lo descubierto teniendo las partes nes
cesarias para ello o se le haga (lnterlineado: ·la·) gra
tificacion. que meresciere por lo que ouiere trabaja
do y gastado o se cumpla lo que (lnterlineado: •con•) 
en (sic) el se ouiere asentado hauiendo el de su 
parte cumplido su assiento. 

Prohibici6n de traer a Fspafia Indios 

24. Los que hizieren descubrimientos por mar o 
por tierra no puedan traer ni traygan Indio alguno 
de las tierras que descubrieren aunque digan que se 
los Venden por sclauos o ellos se quieran Venir con 
ellos ni de otra manera alguna so pena de muerto 
scepto hasta tres o quatro personas para lenguas tra
tandolos bien y pagandoles su trauajo. 

Corte de los gastos 

25. Avnque segun el zelo y deseo que tenemos de 
que todo lo questa por descubrir de las Indias se 
descubriesse para que se publicasse el sancto eVan
gelio y Ios naturales viniesen al conocimiento de 
nuestra santa fee catholica. terniamos en poco todo 
lo que se pudiesse gastar de nuestra real hazienda. 
para tan sancto efecto pero atento que la speriencia. 
a mostrado en muchos descubrimientos y naue
gaciones que se ban becho por nuestra quenta se 
hazen con mucha costa y con mucho menos cuida
do y diligen{:ia. de los que lo van a hazer procuran
do mas de se aprouechar de la Hazienda real que de 
que se consiga el efecto a que van mandamos que 
ningun descubrimiento nueuo nauegacion ni pobla
cion se haga a costa de nuestra hazienda ni los que 
gouiernan puedan gastar en esto cossa alguna I 
Della aunque tengan nuestros poderes e Instrucio
nes para hazer descubrimientos y nauegaciones sino 
tuuieren poder especial para lo hazer a nuestra 
costa. 

Frailes misioneros 

26. Hauiendo frayles y religiossos de las ordenes 
que se permiten passar a las Indias que con desseo 
de se emplear en seruir a nuestro sefior quisieren yr 
a descubrir tierras y publicar en ellas el sancto eVan
gelio antes a ellos que a otros se encargue el descu
brimiento y se Jes de licencia para ello I y sean fabo- 169 
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resi;:idos y proueidos de todo lo necesario para tan 
sancta y buena obra a nuestra Costa. 

Las condiciones persona/es del descubridor 

27. Las personas a quien se ouiere de encargar 
nueuos descubrimientos se. procure que sean apro
badas en xpiandad y de buena coni;:ieni;:ia celosas 
de la honrra de dios y seruicio nuestro amadoras de 
la paz y de las cossas de la conversion de las Indios 
de manera que aya entera satisfai;:ion que no !es 
haran ma! nidafio y que Par su Virtud y bondad 
satisfagan. a nuestro desseo y a la obligacion que 
tenem6s (sic) de procurar questo se haga con mucha 
deboi;:ion. y templani;:a. 

28. No se puedan encargar descubrimientos a 
estrangeros de nuestros Reynos ni a personas prohi
bidas de passar a las Indias I Ni las Personas a quien 
se encargaren las puedan llevar. 

Nueva prevenci6n contra la conquista 

29. Los descubrimientos no se den con titulo y 
nombre de conquistas pues hauiendose de hazer 
con tanta paz y caridad coma deseamos no quere
mos que el nombre de ocasi6n ni color para que se 
pueda hazer fuerca ni agrauio a las Indios. 

Legislaci6n 

30. Los descubridores Guarden las ordenani;:as 
deste libro y spei;:ialmente las hechas en fabor de las 
Indios y las Instrui;:iones particulares que se !es die
ren y estas se !es den conuinientes y acomodadas a 
la qualidad de la prouincia y tierra adonde han de yr. 

Para evitar el cboque entre los descubridores 
y pobladores 

31. Ningun descubridor ni Poblador pueda entrar a 
descubrir ni poblar en las terminos que a otros 
estuuieren encargados I o ouieren descubierto y en 
casso que aya duda o difereni;:ia sabre !os limites 
dellos par el mismo casso las vnos y las otros cesen 
de descubrir y poblar en la parte o partes sabre que 
ouiere la duda e conpeteni;:ia y den noticia a la 
Audieni;:ia en cuyo distrito cayeren las terminos y si 
fuere la duda I y defereni;:ia en termino de diferentes 
audieni;:ias se de noticia en entranbos (sic) y en el 
consejo de las Indias hasta hauerse determinado en 
las dichas Audieni;:ias siendo conforme I o en el con
sejo no se conformando las audieni;:ias y probeido lo 
que Combenga. no pasen adelante en el descubri
miento y poblai;:ion y guarden lo que se determinare 
en el consejo I o en las audieni;:ias so pena de muer
te y perdimiento de bienes. 

Nueuas pob~iones 

Regulaciones de las nuevas poblaciones 

32. Antes que se coni;:edan descubrimientos ni se 
permita hazer nueuas poblaciones asi En lo descu
bierto coma En lo que se descubriere se de orden 
coma lo questa descubierto pai;:ifico y debaxo de 
nuestra obedieni;:ia. se pueble asi despafioles coma 
de Indios y en las [Esta •S• final parece que esta 
tachada] poblado se de asiento y perpetuydad en 
entrambas republicas coma se dispone en el libro 
quarto y quinto especialmente adonde se trata de las 
poblai;:iones y assiento de la tierra. 

33. hauiendose poblado y dado assiento en lo 
questa descubierto pai;:ifico y debaxo de nuestra 
obedieni;:ia. se trate de descubrir y de poblar lo que 
con ellos confina y de nueuo se fuere descubriendo. 

Elecci6n de comarcas 

34. Para hauer de poblar asi lo questa descubierto 
pai;:ifico y debaxo nuestra obedieni;:ia. coma En lo 
que por tiempo se descubriere y pat;:ificare se guar
de el orden siguiente --elijasse la prouincia comar
ca. y tierra que se a de poblar teniendo conside
rai;:ion a que sean saludables lo qua! se conocera en 
la copia que huuiere de ombres y moi;:os de buena 
conplision (sic) dispusii;:ion. y Color y sin enferme
dades. y en la copia de animales sanos y de compe
tente tamafio y de sanos frutos y mantenimientos 
que no se crien cossas ponconossas (sic) y not;:ibas. 
de buena y felice costelai;:ion el i;:ielo claro y begni
no (sic) el ayre puro y suaue sin ympedimiento ni 
alterai;:iones y de buen temple sin excesso de Calor 
o frio y hauiendo de declinar el mejor que sea frio. 

Producciones agricolas convenientes 

35. y que sean fertiles y abundantes de todos fru
tos y mantenimientos y de buenas tierras para sem
brarlos y cogerlos. y de pasta para criar ganados de 
mantes y arboledas para lefia y materiales de Cassas, 
y edefficios de muchas y buenas aguas para beuer y 
Para regadios. 

Habitantes del pais 

36. y que sean Pobladas de Indios. y naturales a 
quien se pueda predicar el eVangelio pues este es el 
principal fin para que mandamos hazer las nueuos 
descubrimientos y poblai;:iones. 

37. y tengan buenas entradas y salidas por mar y 
par tierra de buenos caminos y nauegai;:ion para que 
se pueda entrar fai;:ilmente y salir comeri;:iar y gouer
nar socorrer y defender. 



Fundaci6n de los pueblos. Reglas 

38. Elegida la region prouin~ia comarca y tierra por 
los descubridores espertos elijanse los sitios para 
fundarse pueblos caueceras y subjectos sin perjuicio 
de los Indios por no los tener ocupados o porque
llos lo consientan de su Voluntad. 

39. los sytios y plantas de los pueblos se elijan. en 
parte adonde tengan el agua ~erca. y que se pueda 
derribar para mejor se aprouechar della en el pueblo 
-y heredades ~erca de! y que tenga ~erca los mate
riales que son menester- para los edeffi~ios. y las 
tierras que han de labrar y cultibar y las que se an 
de pastar para que se scusse el mucho trabajo y 
costa que en qualquiera destas cossas se habra de 
poner estando lexos. 

Sitios mejores para fundar poblaciones 

40. No se elijan en lugares muy altos porque son 
molestados de los Vientos y es difi~ultoso el serui
cio y acarreto (sic) ni en lugares muy baxos. por
que suelen ser enfermos elijan en lugares mediana
mente lebantados que gozen de los ayres. libres y 
spe~ialmente de los de! norte y de! mediodia y si 
ouieren de tener sierras o cuestas sean por la parte 
de! (tachado: •norte·) poniente y de lebante y si por 
alguna caussa se ouieren de edificar en lugares 
altos sea em parte adonde no esten subjectos a nie
blas haziendo I oserba~ion de los lugares y a~iden
tes y hauiendose de edificar en la ribera de qual
quier Rio sea de la parte de! oriente de manera que 
en saliendo el sol de primero en el pueblo que en 
el agua. 

41. No se elijan sitios para pueblos. en lugares 
maritimos. por el peligro que en ellos ay de cossa
rios y por no ser tan sanos y porque no se da en 
ellos la gente a labrar y Cultibar la tierra ni se forma 
en ellos tan bien las costumbres sino fuere adonde 
ouiere algunos buenos y principales puertos y des
tos solamente se pueblen los que fueren necesarios 
para la entrada comer~io y defensa de la tierra. 

42. Eligidos los sitios. Para lugares. caueceras se 
elijan. en su comarca. los sitios que pudiere hauer 
para lugares. subjectos y de la jurisdi~ion. de la 
caue~era para estancias chacaras y granjas. sin per
jui~io de los Indios y naturales. 

Ca/ificaci6n de las nuevas urbes y cargos conseji/es 

43. Elijida la tierra prouincia y lugar en que se ha 
de hazer nueua poblacion y aueriguada la comodi
dad de aprouechamientos que pueda hauer el 
gouernador en cuyo distrito estobiere o con cuyo 
(sic) destas confinare declare el pueblo que se a de 

poblar si a de ser ~iudad Villa o lugar y Conforme a 
lo que declarare se forme el concejo Republica y 
officiales y miembros della segun se declara en el 
libro de la Republica [Tachado: ·Y offi~iales y miem
bros·l despaiioles de manera que si huuiere de ser 
~iudad metropolitana tenga vn juez con titulo y 
nombre de adelantado o gouernador o alcalde 
mayor o corregidor o alcalde ordinario que tenga la 
jurisdi~ion yn solidum y juntamente con el regi
miento tenga la administraci6n de la republica tres 
officiales de la hazienda rreal doze re (Tachado: 
·ligiossos·) (Interlineado: •gidores•) dos fieles exe
cutores /Dos Jurados de Cada Parroquia Vn procu
rador general Vn mayordomo Vn escriuano de con
cejo dos scriuanos publicos. Vno de minas y 
registros. Vm pregonero maior Vn corredor de lonja 
dos porteros y si diocesana o sufraganea. ocho 
(Tachado: •religiossos·) (Interlineado: ·Regidores•) y 
los demas dichos officiales perpetuos. I para las 
villas y lugares. alcalde ordinario quatro regidores 
Vn algua~il Vn scriuano de Concejo y publico y Vn 
mayordomo. 

44. hauiendo formado E instituido El concejo y 
Republica de la pobla~ion. que se ouiere de hazer 
encargue a Vna de las ciudades villas o lugares. de 
su gouema~ion que saquen della Vna republica for
mada por via de Colonia. 

45. Dando Cargo a la Justicia y Regimiento della 
que por ante! escriuano de Concejo hagan scriuir 
todas las personas que quieren yr a hazer la nueua 
pobla~ion admitiendo a todos los cassados y hijos y 
decendientes de los pobladores de la ciudad (Tacha
do: ·de•) donde huuiere de salir la Colonia que no 
tengan solares ni tierras de pasto y labor y a los que 
lo tuuieren no se admitan porque no se despueble 
lo questa poblado. 

Elecciones de cargos 

46. Estando Ueno el numero de los que han de yr a 
poblar elijan de los mas sufi~ientes dellos Justicia 
y¥regimiento y la justicia y regimiento asi elegido 
mande que Cada vno registre el caudal que tiene 
para yr a Emplear en la nueua pobla~ion. 

Repartos de tierras 

47. Conforme al caudal que cada vno tuuiere para 
Emplear a la mesma propor~ion se le de reparti
miento de solares y tierras de pasto y labor y de 
Indios o otros labradores. a quien pueda mantener y 
dar pertrechos. para poblar labrar y criar. 

48. Los officiates de officios necessarios para la 
republica vayan salariados. de publico. 
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Labradores 

49. A los labradores lleben los nobles a su costa 
con obligacion de los mantener y dar tierras en que 
labrar y crien (Tachado: •y.) ganados y los labrado
res a ellos Jes (lnterlineado: ·den•) de los frutos que 
cojieren. 

50. Para labradores. y officiales de nueua 
poblacion puedan yr Indios de su Voluntad con que 
no sean de los questan poblados y tienen cassa y tie
rra porque no se despueble lo poblado ni Indios de 
repartimiento porque no se haga agrauio al enco
mendero ecepto si de los que sobran. en algun I 
Repartimiento por no tener en que labrar quisieren 
yr con consentimiento de! enComendero. 

Fonnaci6n de grupos de colonos. Deftnici6n 
de la palabra colonia 

51 . No hauiendo ciudad o otro lugar despanoles 
en las Indias que pueda sacar colonia en tierra. y 
hauiendo lugar competente para hazer nueva 
poblacion el consejo de orden como se saque de 
alguna ciudad de los principales despafla 0 de algu
na Prouincia della. 

52. No hauiendo ciudad en las Indias ni en estos 
reynos despafla que comandante pueda sacar de si 
colonia para nueua poblacion tomese assiento con 
personas particulares que se encarguen de yr a hazer 
las nueuas poblaciones para questuuieren seflalados 
lugares con titulo de adelantado o de alcalde maior 
o de Corregidor o de alcalde ordinario. 

Numero de poblaciones que se deben fundar 

53. El adelantado haziendo capitulacion en que se 
obligue que dentro de! tiempo que le fuere seflalado 
heregidas fundadas edificadas y pobladas por lo 
menos tres ciudades Vna prouincial y dos sufraganeas. 

54. El Alcalde mayor haziendo capitulacion en que 
se obligue que en cierto tiempo erigira fundara y 
poblara por lo menos tres ciudades la Vna diocesana 
y las dos sufraganeas. 

Autoridades vecinales 

55. El Corregidor haziendo capitulacion que se obli
gue que dentro de cierto tiempo tendra eregida. fun
dada y poblada Vna I ciudad sufraganea y los lugares 
con su jurisdicion. que bastaren para la labranca y 
<;rianca de los terrninos de la dicha ciudad. 

Privilegios de/ descubridor 

56. El adelantado que cumpliere la capitulacion De 
nueuo descubrimiento poblacion y pacificacion que 

con el se tomaren se le concedan las cossas siguien
tes -titulo de adelantado y de gouernador y Capi
tan general por su Vida y de vn hijo o heredero o 
persona quel nombrare. (Al margen de este capitulo, 
dice: •aqui empieca son quatro foxas.•) 

57. A el o su hijo o heredero por todo el tiempo 
que fuere gouernador capitan general y Justicia 
maior se le dara. salario competente en Cada vn aflo 
de la hazienda real que en aquella prouincia nos 
pertenesciere. 

58. Puedan enComendar los Indios Vacos y que 
Vacaren en los distritos de las ciudades despafloles 
que ya estuuieren pobladas. por (Hay un tachado 
ilegible) (lnterlineado: ·Dos•) Vidas y en los de las 
que se poblaren por tres Vidas dexando los puertos 
y cauecaras (sic) para nos. 

Mas de los privilegios de/ descubridor 

59. Concedesele el alguaziladgo maior de toda la 
gouemacion. para el y Vn hijo I o heredero I y que 
pueda poner y quitar los alguaciles. I de los lugares 
poblados. y que se poblaren. 

60. El o su hijo o heredero puedan Hazer tres for
talezas y hauiendolas hecho y sustentadolas tenga la 
tenencia dellas el y sus subcessores perpetuamente 
y se le dara con ellos salario conpetente de nuestra 
hazienda y fructos de la tierra que En aquella prouin
cia nos pertenescieren. 

61. Pueda sCoger para si por dos Vidas Vn reparti
miento de Indios en el distrito de cada pueblo des
pafloles questan poblados o se problaren. y hauien
do sCogido mejorarse dexando aquel y tomando 
otro que vacare pueda dar y repartir a sus hijos legi
timos o naturales solares cauallerias de tierras y 
estancias y los repatimientos de Indios que huuieren 
tornado para si dexarlos a su hijo maior o repartirlos 
entrel y los demas legitimos o entre los naturales no 
teniendo legitimos. con que cada repartimiento 
quede entero para el hijo que lo seflalare sin [Hay 
un tachado ilegible y un Interlineado: ·diuidirse•l y 
dexando muger legitima se guarde la ley de la sub
cession. 

62. Pueda tener los Indios que le estuuieren enco
mendados en otra prouincia o se le Encomendaren 
poniendo en ellos Escudero que por el haga Vezin
dadal qua! no se le puedan remober. 

63. Ely su hijo o heredero o subcessor en la gouer
nacion puedan abrir mar as y puncones y ponerlas 
en los pueblos de spafloles questuuieren poblados y 
se poblaren con que se marquen los metales. 



64. No hauiendo officiales de hazienda real los 
pueda nombrar y probeer entre tanto que los pro
beemos o que Van los pornos proueidos. 

65. Ely su hijo o heredero primero subcessor con 
acuerdo de los officiales de la has;:ienda real o la 
maior parte puedan librar de nuestra has;:ienda real 
lo que fuere menester para reprimir qualquier rebe
lion. 

66. Puede (sic) hazer ordenans;:as para la gouer
nas;:ion de la tierra y labor de las minas con que no 
sean contra derecho y lo que por nos esta ordenado 
y que se confirmen dentro de dos aiios y entretanto 
se guarden. 

67. Puedan diuidir su prouincia en distritos. de 
alcaldias maiores y Corregimientos I y alcaldias ordi
narias y poner alcaldesmaiores y corregidores (Hay 
varias palabras tachadas) y sefialarles salario de los 
frutos de la tierra y Confirmar los alcaldes ordinarios 
que eligieren los concejos. 

68. El y su hijo o heredero subcesor en la gouema
cion temgan la jurisdis;:ion s;:iuil y criminal en grado 
de appelas;:ion de! teniente de gouernador y de los 
alcaldes maiores corregidores y alcaldes ordinarios 
que no huuiere de yr ante los cons;:ejos. 

69. Ely su hijo o heredero subscesor En la gouer
nacion y jurisdicion sean ynmediatas al consejo de 
Indias de manera que ninguno de los Virreyes ni 
audiens;:ias comarcanas se puedan entremeter en el 
distrito de su prouincia de officio ni a pedimento de 
parte ni por Via de apellas;:ion ni proueer ]uezes de 
comision y el consejo de las Indias pueda conos;:er 
de las cossas de gouernacion de officio o a pedi
mento de parte o por via de apelacion y en casso de 
Justicia entre partes conozca por via de apelacion de 
las caussas ceuiles de seis mill pessos arriba y en 
caussas criminales de las demas en que se pusiere 
pena de muerte o mutilacion de mienbros. 

70. Los Juezes que tuuieren proueidos en la 
prouincia y Gouernas;:ion de! adelantado antes que 
se la concediesemos luego que entre en ella y 
proueyere otros no Vsen mas de Jurisdis;:ion y se sal
gan de la tierra yse la dexen libre ecepto si hauiendo 
dexado la jurisdis;:ion se quisieren avezindar en la tie
rra y quedar en ella por pobladores. 

71. · Puedan dar exidos abreuaderos carminos y sen
das a los pueblos que nueuamente se poblaren 
[lnterlineado: ·no estando pornos nombrados·l jun
tamente con los cabildos dellos. 

72. Puedan nombrar regidores y otros officiales de 
republica de los pueblos que de nueuo se poblaren 
no estando por nos nombrados con tanto que den-

tro de quatro afios los que nombraren lleben confir
macion y prouision mia. 

73. Densele cedulas para que Pueda lebantar gente 
en qualquiera parte destos nuestros Reynos de la 
corona de Castilla y de Leon para la poblas;:ion y 
pas;:ificas;:ion y nombrar capitanes para ello que pue
dan enarbolar Vanderas y tocar atambores y publi
car la jomada. sin que a ellos I Ni a los que En ella 
ouieren de yr se Ies pida alguna cossa. 

74. Los corregidores de las dichas s;:iudades villas y 
lugares adonde los capitanes hizieren la dicha gente 
no Jes pongan impedimiento ni estoruen antes Jes 
ayuden y faborezcan para que la lebanten y a la 
gente que se asentare para que vaya con ellos y que 
no Jes lleben yntereses ninguno por ello. 

75. Los que Vna se ouieren asentado para yr a la 
Jomada y nueuas poblas;:iones quel adelantado ouie
re de hazer obedezcanle y no se derroten ni aparten 
de su obediens;:ia ni vayan otra Jomada sin su licen
cia so pena de muerte. 

76. Densele cedulas para que las Justis;:ias de las 
tierras comarcanas de la de adonde quiere de salir a 
hazer la jomada y por las donde ouiere de pasar le 
den todo fabor y ayuda y no le pongan ynpedimien
to y le hagan dar los bastimentos y prouisiones que 
houiere menester a justos y moradores press;:ios y 
hauiendo de salir destos Reynos de Castilla se la den 
para los I officiales de la contratacion de seuilla para 
que le fauorezcan apresten y acomoden y fas;:iliten 
su viaje y que no le pidan ynformas;:ion de la gente 
que llebare conforme a su assiento y el procure de 
llebar gente limpia y que no sea de los prohibidos 
por la ordenans;:a. 

77 yten se le den cedulas para que las Justicias 
comarcanas no le impidan meter el ganado que 
ouiere menester para la poblas;:ion de su prouincia 
questuuire obligado a lleuar por su assiento y capi
tulas;:ion y para que las Justicias no estoruen a la 
gente que quisiere yr ora sean Indios o espafioles 
aunque ayan cometido delictos no hauiendo parte 
no puedan ser castigados por ello. 

78. Puedan llebar los esclauos conforme al assiento 
libres de todos derechos para lo qua! se le de cedula. 

79. Pueda llebar cada afio dos nauios con armas y 
prouission para la tierra y labor de las minas libres 
de almoxarifadgo de lo que se a de Pagar en las 
Indias con que salgan con las flotas que destos Rey
nos suuen a tierra firme o nueua spafia estando pres
tas o quando para ello se le diere prouission./ 

80. El adelantado y su hijo o vn heredero primer I 
subcessor En la gouernas;:ion y los pobladores no 
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paguen mas de la det;;:ima de los metales y piedras 
pret;;:iossas por tiempo de diez aflos. 

81. Ni paguen alcauala por tiempo de Veinte aflos. 

82. Ni el almoxarifadgo que se paga En las Indias 
de todo lo que llebaren para proueimiento de sus 
cassas por tiempo de diez aflos y el adelantado y su 
hijo o primer subcessor en la gouernacion no lo 
paguen por tiempo de Veinte aflos. 

83. quando se ouiere de Thomar resident;;:ia al ade
lantado se tenga considerat;;:ion. como ha seruido 
para ver si ha de ser suspendido de la jurisdit;;:ion o 
dexarle en ella. el tiempo que durare la residern;:ia. 

84. Con el adelantado que houiere hecho bien su 
Jornada y Cumplido bien su assiento tendremos 
quenta para le dar vassallos con perpetuidad y titulo 
de marques o otro. 

Otros privilegios a los descubridores no Adelantados 

85. Asimismo ternemos quen~a de faborescer y 
hazer merced a los nueuos descubridores poblado
res y pat;;:ificadores. y Con sus hijos y det;;:endientes 
mandandoles dar solares tierras de pasto y Labor y 
estant;;:ias /y con que a los que se ouieren dado y 
ouieren poblado y residido tiempo de t;;:inco aflos los 
tengan en perpetuidad y a los que ouieren hecho y 
poblado yngenios de at;;:ucar y los tuuieren y man
tuuieren no se Jes pueda hazer execut;;:ion en ellos ni 
en los esclauos y herramientas y pertrechos con que 
se labraren y mandamos que se les guarden todas 
las preheminent;;:ias priuillegios y concesiones. de 
que disponemos en el libro de la republica de los 
espanoles. 

Donde se ponia titulo de Adelantado 

86. Descubrimientos poblacion y pat;;:ificacion con 
titulo de adelantado solamente se de y Conceda de 
las prouincias que no confinan con distrito de 
prouincia de virrey o audient;;:ia real de donde como
damcnte se pueda gouemar y hazer el descubrimien
to nueua poblat;;:ion y pat;;:ificacion y para donde se 
pueda tener recurso por via de apelacion y agrauio. 

87. Descubrimiento poblacion y pat;;:ificat;;:ion de la 
prouincia o prouint;;:ias que confinan o estuuieren 
inclusas en prouincias de Virrey o de audient;;:ias se 
den y Concedan. con titulo de alcaldia maior o 
corregimiento por via de colonia de alguna ciudad 
de las Indias o de estos Reynos o por via de assiento 
con titulo de alcaldia maior corregimiento y alcalde 
maior o corregidor y a su hijo heredero I y a la Per
sona quel nombrare se les conceda lo mismo que de 
suso esta dicho se conceda al adelantado o su hijo 
heredero o persona que nombrare excepto que han 

de estar subordinados en lo que toca a gouemat;;:ion 
al virrey o audient;;:ia en cuyo distrito estuuiere 
ynclussa. o con cuyo distrito confinare y en lo que 
toca a la Justicia que por via de apelacion y querella 
se a de tener recurso a la audient;;:ia como se tiene 
de los otros alcaldes maiores y corregidores y se Jes 
aya de tornar residencia y el salario se Jes de Confor
me a los otros alcaldes maiores y Corregidores. 

88. No hauiendo disposit;;:ion para nueua poblacion 
se haga por Via de colonia o assiento de adelantado 
alcaldia maior o corregimiento y hauiendo dispo
sit;;:ion para poblar alguna Villa. con cont;;:ejo de alcal
des ordinarios y regidores y offit;;:iales anales (sic) y 
ouiere persona. que quiera tomar assiento para la 
poblar se tome con la capitulaci6n siguiente. 

Condiciones para poblar 

89. Al que se obligare a poblar vn ... pueblo de 
spaLo que se ofrece. noles dentro de! ... termino que 
le fuere puesto en su assiento que por lo menos 
tenga Vna cassa de diez Vacas de Vientre quatro 
buyes (sic) o dos buyes y dos nouil!os y I Vna yegua 
de Vientre t;;:inco puercas de Vientre. y seis gallinas y 
vn gallo Veinte oVejas de Vientre de Castilla y que 
tema clerigo que administre los sacramentos y pro
beera la yglesia de omamentos. y cossas necesarias 
al seruicio de! culto divino y dara fiancas que lo 
cumplira dentro de! dicho tiempo sino lo cumpliere 
que pierda lo que huuiere edificado I labrado y 
granjeado I y que sea para nos y mas que yncurra 
en pena de mill pessos. de oro se le den quatro 
leguas de termino y territorio en quadra o prolonga
do segun la calidad de la tierra acaet;;:iere [lnterlinea
do: ·a ser•l de manera que en qualquier manera quc 
se deslinde Venga a ser quatro leguas en quadro con 
que por lo menos disten los limites de! dicho territo
rio cinco leguas de qualquier t;;:iudad villa o lugar 
despanoles que antes etuuiere poblado I y con que 
sea Em parte adonde no pare perjuyzio a quales
quier pueblos de espafloles o de Indios que antes 
estuuieren poblados ni de ninguna persona par
ticular. 

Mas sobre reparto de tierras 

91. El dicho termino y territorio sea reparta En la 
forma siguiente saquese primero lo que fuere 
menester para los solares de! pueblo y exido compe
tente y dehessa en que pueda pastar abundantemen
te el ganado questa dicho que han de tener los vezi
nos y mas otro tanto/ Para los propios de! lugar el 
resto del dicho territorio y termino se haga quatro 
partes la vna dellas que cogiere sea para el questa 
obligado a hazer el dicho pueblo y las otras tres se 



repartan en treynta suertes para los treynta poblado
res de! dicho lugar. 

Probibiciones de nuevas poblaciones 

92. Territorio y termino para nueua pobla~ion no 
se pueda conceder ni tomar em puerto de mar ni em 
parte que en algun tienpo pueda redundar en perjui
zio de nuestra Corona real ni de la republica porque 
los tales queremos que queden reserbados para nos. 

93. Declaramos que se Entienda por vecino el hijo 
o hija o hijos de! nueuo poblador o sus parientes 
dentro o fuera de! quarto grado teniendo sus cassas 
y familias distintas y apartadas y siendo cassados y 
teniendo cada Vno cassa de por si. 

94. Si por casso fortuito los pobladola dicha pobla
cion (Tachado: ·la dires no huuieren acabado de 
Cumplir cha poblacion·) en el _terrnino contenido en 
el assiento no ayan perdido ni pierdan lo que houie
ren gastado ni edificado ni Incurra la pena el que 
gouemare la tierra lo pueda prorrogar segun el caso 
se offreciere. 

Comunidad 

95. Los Pastos de! dicho terrnino sean comunes al~a
dos los frutos ecepto la dehessa boyan y con~egil. 

De otros fundadores de poblacion 

96. El que se obligare a hazer la dicha pobla~ion 
tenga la jurisdicion ~iuil y criminal en primera yns
tancia por los dias de su vida y de vn hijo o herede
ro y pueda poner alcaldes ordinarios regidores y los 
otros officiales de concejo de los vecinos de! dicho 
pueblo y en grado de apelacion I vayan las caussas 
ante! alcalde maior o audiencia en cuyo distrito caye
re la dicha pobla~ion. 

97. Al que houiere cumplido con su assiento y 
hecho la ta! pobla~ion conforme a lo questuuiere 
obligado le damos licencia y facultad para hazer 
maioradgo o mayoradgos. de lo que ouiere edifica
do y de la parte de! termino se le con~ede y en ello 
obiere plantado y edificado. 

98. Yten le con~edemos las minas de oro y plata y 
otros mineros y salinas y pesquerias de perlas que 
ouiere en el dicho terrnino (Tachado: •territorio•) con 
tanto que de! oro y plata perlas y todo lo demas que 
sacaren de los dichos metales y minas el ta! pobla
dor y los moradores de! dicho pueblo o otra qual
quiera persona den y paguen para nos y para nues
tros subcessores el quinto de todo lo que sacaren 
orro (sic) de toda Costa. 

99. Yten le concedemos al dicho poblador y a los 
vecinos de la poblacion que de todo lo que llebaren 
para sus cassas y mantenimientos en el primer viaje 
que pasaren (Interlineado: •no•) nos paguen dere
chos de almoxarifadgo ni otros algunos que nos per
tenezcan. 

100. A los. que se obligaren de hazer la dicha 
pobla~ion y la ouieren poblado y Cumplido con su 
assiento por onrrar sus personas y de sus decendien
tes Y que dellos como de primeros pobladores 
quede memoria loable !es hazemos hijosdalgo de 
solar conocido dellos y a sus de~endientes legitimos 
para que en el pueblo que poblaren y en otras qua
lesquier partes de las Indias sean hijosdalgo y perso
nas nobles de linaje y solar cono~ido y por tales sean 
hauidos y tenidos y gocen de todas las onrras y pre
heminen~ias y puedan hazer todas las cossas que 
todos los ombres hijosdalgo y Caualleros de los rrey
nos de Castilla sigan fueron !eyes y Costumbres des
paii.a pueden y deuen hazer y go~ar. 

101. E hauiendo quien quiera obligarse a hazer 
nueua pobla~ion en la forma y manera dicha de mas 
Vecinos de treynta o de menos con que no sean 
menos de diez se le con~eda el termino y territorio 
al respecto y Con las misrnas condi~iones. 

Grupos de vecinos 

102. No hauiendo Personas que hagan assiento y 
obliga~ion para hazer nueua pobla~ion si ouiere 
Copia de hombres cassados que se quieran con~er
tar a hazer nueua pobla~ion adonde le fuere senala
do con que no sean rnenos de diez cassados. lo pue
dan hazer y se les de termino y territorio al respecto 
de lo questa dicho y ellos puedan elijir entre si alcal
des ordinarios y officiales de! concejo anales. 

Poblaciones-Colonias 

103. hauiendose tornado assiento para nueua 
pobla~ion por via de Colonia adelantado alcaldia 
mayor corregirniento villa o lugar el Consejo y los 
que gouemaren las Indias no se contenten con hauer 
tornado y hecho el dicho assiento sino que siernpre 
los vayan gouernando y ordenando como los pon
gan en execu~ion y tomandoles quenta de lo que 
fuere haziendo 

104. hauiendo hecho el gouernador assiento de 
nueua pobla~ion con ~iudad adelantado alcalde 
rnaior o corregidor de nueua pobla~ion la ciudad o 
personas con quien se Tomare (Tachado: ·n·) el 
dicho assiento Tomara asimesrno assiento con cada 
vno de los particulares que se ouieren registrado o 
vinieren a registrar para la nueua pobla~ion el qua! 
assi la persona a cuyo cargo estuuiere la dicha 
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pobla~ion se obligara de dar I A la Persona que con 
el quisiere poblar el pueblo designado solares para 
edificar cassas y tierras de pasto y labor en tanta can
tidad de peonias y cauallerias En quanta cada vno 
de los pobladores se quisiere obligar de edificar con 
que no escedan ni se de a cada vno mas de ~inco 
peonias ni de tres cauallerias a los que se dieren 
cauallerias. 

Definici6n de peonia 

105. Es vna peonia solar de ~incuenta pies en 
ancho y ciento en largo ~ien hanegas de tierra de 
labor de trigo o ceuada diez de maiz Dos huebras de 
tierra, para huerta y ocho para plantas de otros arbo
les desecadal ( ? ). tierra de pasto para diez puercas 
de Vientre Veinte Vacas y ~inco hieguas (sic) ~ien 
obejas y veinte cabras. 

Caballeria 

106. Vna caualleria es solar para cassa de ~ien pies 
de ancho y do~ientos de largo y de todo lo demas 
como ~inco peonias que seran quinientas hanegas 
de labor para pan de trigo o cebada cinquenta de 
maiz diez huebras de tierra para huertas quarenta 
para plantas de otros arboles desecadal tierra de 
pasto para cincuenta puercas de Vientre y cien Vacas 
Veinte yeguas quinientas ovejas ~ien cabras. 

107. Las cauallerias asi en los solares como en las 
tierras de pasto y labor se den deslindadas y apea
das en termino cerrado y las peonias los solares y 
tierras de labor y plantas se den deslindadas y diui
didas y el pasto se Jes de en Comun. 

Ob/igaciones en las caba//erias y peonias 

108. Los que aceptaren assiento de residir las caua
llerias y peonias se obliguen de tener edificados. los 
solares y poblada la cassa y hechas y rrepartidas las 
ojas de las tierras. de labor y hauerla labrado y 
hauerlas puesto. de plantas y poblado de ganados 
las de pasto dentro de tanto tiempo repartido. por 
sus plazos y declarando lo que en cada vno de los 
plac~os ha destar hecho con pena de que pierda el 
repartimiento de solares y tierras y mas cierta canti
dad de maravedis de pena para la republica y a de 
hazer obligacion en forma publica con franca Ilana y 
abonada. 

109. Los que ouieren hecho assiento y se ouieren 
obligado de edificar labrar y pastar caualleria pue
dan hazer y hagan assiento con labradores que Jes 
ayuden a edificar y labrar y pastar conforme a como 
se concertaron obligandose los vnos a los otros para 
que con mas facilidad se haga la poblacion y se labre 
y paste la tierra. 

110. El gouernador que concediere la nueua I 
pobla~ion y la justicia de! pueblo que de nueuo se 
poblare de officio o a pedimiento de parte hagan 
cumplir los assientos de todos los questuuieren obli
gados por las nueuas poblaciones con mucha dili
gencia y cuidado y los regidores y procuradores de 
concejo hagan instan~ias contra los pobladores que 
a sus pla~os en questan obligados no hubieren cum
plido y se compelan con todos remedios para que 
Cumplan y a los que se ausentaren se pro~eda con
tra ellos y se prendan y trayan a las pobla~iones para 
que cumplan su assiento y pobla~ion y si estuuieren 
en jurisdi~ion agena se den rrequisitorias y todas las 
Justicias las cumplan so pena de la nuestra merced. 

Formas de las ciudades 

111. Hauiendose hecho el descubrimiento elegido
se la prouincia comarca y tierra que se ouiere de 
poblar y los sitios de los lugares adonde se han de 
hazer las neuas pobla~iones y poniendose el assien
to sobrel lo los que fueren a cumplir los executen en 
la forma siguiente llegando al lugar donde se ha de 
hazer la pobla~ion el qua! mandamos I que sea de 
los questuuieren vacantes y que por dispusi~ion 
nuestra se puede tomar sim petjui~io de los Indios y 
naturales o con su libre. consentimiento se haga la 
planta de! lugar repartiendola por sus pla~as calles y 
solares a cordel y regla comen~ando desde la placa 
maior y desde alli sacando las calles a las puertas y 
caminos principales y dexando tanto compas abierto 
que aunque la poblacion vaya en gran cre~imiento 
se pueda siempre proseguir en la misma forma y 
hauiendo disposi~ion en el sitio y lugar que se esco
gere (sic) para poblar se haga la planta en la forma 
siguiente. 

111. hauiendo hecho la ele~ion del sitio adonde se 
ha de hazer la pobla~ion que como esta dicho a de 
ser en lugares lebantados adonde aya sanidad forta
le~a fertilidad y copia de tierras de labor y pasto lefi.a 
y madera y materiales aguas dukes gente natural 
comodidad de acarretos entrada y salida que este 
descubierto al viento norte I siendo en costa. tenga
se considera~ion y que no tenga al (sic) mar al 
mediodia ni al poniente si fuere posible no tenga 
cerca de ssi lagunas ni pantanos en que se crien ani
males venenosos. y corrup~ion de ayres y aguas. 

La plaza Mayor 

112. La pla~a maior de donde se a de Comen~ar la 
poblacion siendo en costa de mar se deue hazer de 
desembarcadero de! puerto y siendo en [Tachado: 
•Costa de mar·] lugar mediterraneo en medio de la 
poblacion la pla~a sea en quadro prolongada que 
por lo menos tenga de largo Vna vez y media de su 



ancho porque desta manera es mejor para las frutas. 
[Parece decir tambien ·faltas•l de a cauallo y cuales
quiera otras que se ayan de hazer. 

Urbanizaci6n 

113. La grande\;a de la pla\;a sea propor\;ionada a 
la cantidad de los Vecinos teniendo considera\;ion 
que en las poblaciones de Indios como son nueuas 
se va con Intento de que han de yr en aumento y asi 
se hara la ele\;ion de la placa teniendo rrespecto a 
que la poblacion puede cre\;er no sea menor qu. 
(Roto) ... os pies en ancho y tre\;ientos de largo ni 
mayor de ocho\;ientos pies de largo y quinientos y 
treynta pies I De ancho de mediana y de buena pro
por\;ion es de seis\;ientos pies de largo y quatro\;ien
tos de ancho. 

114. De la placa salgan quatro calles prin\;ipales 
Vna por medio de cada costado de la pla\;a y dos 
calles por cada esquina de la pla\;a las quatro esqui
nas de la pla\;a miren a los quatro Vientos. prin\;ipa
les porque desta manera saliendo las calles de la 
pla\;a no estaran expuestas a los quatro Vientos prin
cipales que seria de mucho yncouiniente. 

115. Toda la pla\;a a la redonda y las quatro calles 
prin\;ipales que dellas salen tengan portales porque 
son de mucha comodidad para los tratantes que aqui 
suelen concurrir las ocho calles que salen de la pla\;a 
por las quatro esquinas salgan libres a la pla\;a sin 
encontrarse con los portales retrayendolos de mane
ra que hagan lazera (sic) derecha con la calle y 
pla\;a. 

116. Las calles en lugares frios sean anchos yen las 
calientes sean angostos ... (Roto) ... defensa adonde 
ay ... (Roto) ... los son ... (Roto) ... anchas. 

117. Las calles se Prosigan desde la pla\;a maior de 
manera que aunque la pobla\;ion venga en mucho 
regimiento. no venga a dar en algun inconuiniente 
que sea caussa de asser (sic) lo que se ouiere rrehe
dificado e perjudique su defenssa y comodidad. 

Otras plazas 

118. A trechos de la pobla\;ion se vayan formando 
pla\;as menores en buena propor\;ion adonde se han 
de edificar los tenplos. de la yglesia maior parro
quias y monasterios de manera que todo se rreparta 
en buena proporcion por la doctrina. 

La Iglesia 

119. Para el templo de la yglesia maior parroquia o 
monasterio se sefialen solares. los primeros despues 
de las pla\;as y calles y sean en ysla entera de mane-

ra que ningun otro edificio se Jes arrime sino el per
tene\;iente a su comodidad y ornato. 

120. Para el templo de la yglesia maior siendo la 
pobla\;ion en Costa se edifique Em parte que En 
saliendo de la mar se vea y su fabrica que em parte 
sea como deffenssa de! mesmo puerto. 

Casa real y de otros centros gobemantes 

121. Sefialase luego sytio y solar para la cassa real 
cassa de concejo y cauildo y aduana y atara\;ana. 
junto al mesmo templo y puerto de manera que en 
tiempo de necesidad se puedan fauorescer las vnas 
a las otras. el ospital para pobres y enfermos de 
enfermedad que no sea contagiossa se ponga junto 
al templo y por claustro de! para los enfermos de 
enfermedad contagiossa se ponga ospital em parte 
que ningun Viento danosso passando por el vaya a 
herir en la demas pobla\;ion. y si se edificare en 
lugar lebantado sera mejor. 

122. El sitio y solares para carnicerias pescaderias 
tenerias y otras offi\;inas que se caussan ynmundi\;ias 
se den En parte. que con fa\;ilidad se puedan con
serbar sin ellas. 

123. Las poblaciones que se hizieren fuera de! 
puerto de mar en lugares mediterraneos si pudieren 
ser en rribera de rio nauegable sera de mucha como
didad y procurese que la rribera que de [lnterlinea
do: ·a·] la parte de! \;ie\;O y que a la parte de! rio y 
mar baxa de la pobla\;ion se pongan I Todos los offi
cios que causan ynmundi\;ias. 

Temp/as mediterraneos 

124. El templo en lugares mediterraneos no se 
ponga en la pla\;a sino distante della em parte que 
sea separado de edifficio que a el se llegue que no 
sea tocante a el y que de todas partes. sea visto por
que se pueda ornar mejor y tenga mas autoridad ase 
de procurar que sea algo levantado del suelo de 
manera que se aya de entrar en el por gradas y cerca 
de! entre la pla\;a mayor y se edifiquen las cassas 
reales del concejo y Cauildo aduana no de manera 
que den embara\;O al templo sino que lo autoricen 
el ospital de los pobres que no fueren de enferme
dad contagiossa se edifique par de! templo y por 
claustro del y el de enfermedad contagiossa al apar
te del \;ier\;O con comodidad suya de manera que 
goze de! mediodia. 

125. La mesma planta se guarde en qualquier lugar 
mediterraneo en que no aya ribera con que se mire 
mucho que aya las demas comodidades que se 
requieren. 
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126. En la plai;:a no se den solares para para (sic) 
particulares dense para fabrica de la yglesia y Casas 
reales y propios de la i;:iudad y edifiquense tiendas I 
y cassas para tratantes y sea lo primero que se edifi
que para lo qua! contribuyan todos los pobladores y 
se Ynponga algun moderado derecho sobre las mer
caderias para que se edifiquen. 

Solares para vecinos 

127. Los demas solares se repartan por suerte a los 
pobladores continuandolos a los que corresponden 
a la plai;:a maior y los que rrestaren queden para nos. 
para hazer merced dellos a los que despues fueren a 
poblar o lo que la nuestra merced fuere y para que 
se ai;:ierte mejor llebese sienpre hecha la planta de la 
poblai;:ion que ouiere de hazer. 

128. hauiendo hecho la planta de la poblai;:ion y 
repartimiento de solares cada vno de los pobladores 
en el suyo assienten su toldo si lo tuuiere para lo 
qua! los capitanes Jes persuadan que los lleben y los 
que no los tuuieren hagan su rancho de materiales 
que con fai;:ilidad puedan auer donde se puedan 
recoger y todos con la maior prestei;:a que pudieren 
hagan alguna palii;:ada, o tanches (sic) en cerco de la 
plai;:a de manera que no puedan rrei;:ibir dafio. de 
los Indios y naturales. 

Elexido 

129. senalese a la poblai;:ion exido En tan compe
tente Cantidad que aunque la poblacion vaya En I 
(sic) mucho crei;:imiento siempre quede bastante 
spai;:io adonde la gente se pueda salir a recrear y 
salir los ganados sin que hagan dafio. 

Dehesas 

130. Confinando con los exidos se sefialen dehes
sas para los buyes (sic) de lauor y para los cauallos 
y para los ganados. de la camiceria y para el nume
ro ordinario de ganados. que los pobladores por 
ordenani;:a. han de tener y en alguna buena quanti
dad mas para que se acojan para propios del conce
jo y lo restante se sefiale en tierras de labor de que 
se hagan suertes. en la cantidad que se offrei;:iere de 
manera que sean Tantas como los solares que puede 
hauer en la poblai;:ion y si huuiere Tierras de regadio 
se haga dellas suertes y se repartan en la misma pro
pori;:ion a los primeros pobladores por sus suertes y 
los demas queden para nos para que hagamos mer
ced a los que despues fueren a poblar. 

Siembras 

131. En las tierras de lauor repartidas luego ynme
diatamente siembren los pobladores todas las semi-

llas que lleuaren y pudieren hauer para lo qua! 
conuienne. que vayan muy probeidos. y en la dehes
sa sefialadamente Todo el ganado que llebaren y 
pudieren Juntar para que luego se comieni;:e a criar 
y multiplicar. 

132. hauiendo sembrado los pobladores y acomo
dado el ganado en tanta cantidad y con tam buena 
diligencia de que esperen auer abundani;:ia de comi
da comieni;:en con mucho cuidado y valor a fundar I 
sus cassas y edificarlas de buenos i;:imientos y pare
des para lo qua! vayan aperceuidos de tapiales o 
tablas para los hazer y todas las otras herramientas 
para edificar con breuedad y a poca costa. 

Condiciones de las casas 

133. Dispongan los solares y edifii;:ios que en ellos 
hizieren de manera que en la avitai;:ion dellos se 
pueda goi;:ar de los ayres de mediodia y del norte 
por ser los mejores del ponganse los ediffii;:ios de las 
cassas de toda la poblai;:ion. generalmente de mane
ra que sirban de defensa y fueri;:a contra los que qui
sier estoruar o ymfectar la poblai;:ion y Cada cossa 
en particular la labren de manera que en ella pue
dan thener sus cavallos y vestias de seruicio com 
patios y corrales y con la mas anchura que fuere 
posible por la salud y limpiei;:a. 

134. Procuren en quanta fuere posible que los edi
ficios sean de vna forma por el ornato de la 
poblai;:ion. 

135. Temgan de andar Viendo como esto se cum
ple. los fieles executores y alarifes y las personas que 
para esto diputare el gouemador y que se den pries
sa en la lauor y edifficio para que se acaue com 
breuedad. la poblai;:ion. 

Relacion con indios 

136. si los naturales se quisieren poner en defen
der la poblai;:ion se Jes de a entender como se quie
re poblar alli no para hazerles algun ma! ni tomarles 
sus haziendas sino por Tomar amistad con ellos y 
ensefiarlos a biuir politicamente y mostrarles a cono
cer a dios y ensefiarles su ley por la qua! se salbaran 
dandoseles a entender por medio de los religiossos 
y clerigos y personas que para ello diputare el 
gouemador y Por buenas lenguas y procurando por 
I Todos los buenos medias posibles que la pobla
cion se haga con su Paz y consentimiento y si Toda
via no lo consintieren hauiendoles requerido por los 
dichos medias diuersas vezes los pobladores hagan 
su poblai;:ion sin Tomar de lo que fuere particular de 
los Indios y sin hazerles mas dafio del que fuere 
menester para defensa de los pobladores y para que 
la poblai;:ion no se estorue. 



137. Entretanto que la nueua poblas;ion se acaua 
los pobladores en quanto fuere posible procuren de 
euitar la comunicas;ion y trato con los Indios y de no 
yr a sus pueblos ni diuertirse ni derramarsse por la 
tierra ni que los Indios entren en el s;ircuito de la 
poblas;ion hasta la thener hecha y puesta en defens
sa y las cassas de manera que quando los Indios las 
vean les causse admiras;ion y entiendan que los 
espaiioles pueblan alli de assiento y no de passo y 
los Teman para no ossar offender y respeten para 
desear su amistad encomendandose a hazer la 
poblas;ion el gouemador reparta alguna persona que 
se ocupe en senbrar y cultiuar la tierra de pan y 
legumbres de que luego se puedan socorrer para sus 
mantenimientos. y que los ganados que metieren se 
apas;ienten em parte donde esten seguros y no 
hagan daiio en heredad ni cossa de los Indios para 
que asimismo de los susodichos ganados y sus crias 
se puedan seruir socorrer y sustentar la poblas;ion. 

Pa(:ifica(:iones 

138. hauiendose acabado de hazer la poblas;ion y 
edifis;ios della y no antes del gouemador y poblado
res con mucha diligens;ia. y santo zelo traten de traer 
de paz al gremio de la santa yglesia y a nuestra obe
diens;ia a Todos I los naturales de la prouincia y sus 
comarcas por los mejores medios que supieren y 
entendieren y por los siguientes. 

139. ynformarse de la diuersidad de nas;iones len
guas y setas y pars;ialidades de naturales que ay en 
la prouincia y de los seiiores a quien obedes;en y por 
via de comers;io y rescates traten amistad con ellos 
mostrandolos mucho amor y acariciandolos y dan
doles algunas cossas de rescates. a quellos se afis;io
naren y no mostrando codis;ia de sus cossas assien
tese amistad y alians;a con los seiiores y prins;ipales 
que paress;ieren ser mas parte para la pas;ificaci6n 
de la tierra. 

140. hauiendo assentado paz y alians;a con ellos y 
con sus republicas procuren que se ]umten y los pre
dicadores con la maior solenidad que pudieren y 
con mucha claridad Jes comiencen a persuadir quie
ran entender las cossas de la santa fee chatolica y se 
las comiens;en a enseiiar Con mucha prudens;ia y 
discres;ion por el orden questa dicho en el libro pri
mero en el titulo de la santa fee chatolica Vsando de 
los medios mas suabes que pudieren para los afis;io
nar a que las quieran deprender (sic) para lo qua! 
no comens;aran reprehendiendoles sus vis;ios ni ydo
latrias ni quitandoles las mugeres ni sus idolos por
que no se escandalis;en ni tomen enemistad con la 
doctrina xpiana sino Ensenensela primero y despues. 
que esten ynstruidos en ella los persuadan a que de 

su propia voluntad dexen aquello ques contrario a 
nuestra santa fee chatolica y doctrina evangelica. 

141. Deseles a entender el lugar y Poder en que 
dios nos a puesto y el cuidado que por seruirle aue
mos thenido de traer a su santa fee chatolica a todos 
los naturales de las Indias os;identales y las flotas y 
armadas que hauemos embiado y embiamos y las 
muchas prouincias y nas;iones que se an sujectado a 
nuestra obediens;ia y los grandes bienes y prouechos 
I que dello han ress;iuido y Ress;iuen espes;ialmente 
que Jes hemos embiado quien Jes ensene la doctrina 
xpiana y fee en que se pueden salbar y hauiendola 
Ress;iuido en todas las prouincias questan debaxo de 
nuestra obediencia Los mantenemos en Justicia de 
manera que ninguno puede agrauiar a otro y los 
tenemos en paz para que no se maten ni coman ni 
sacrifiquen como en algunas partes se hazia y pue
den andar seguros por todos los caminos tratar y 
Contratar y Comers;iar aseles ensenado pulis;ia Visten 
y calcan y tienen otros muchos bienes que antes Jes 
heran prohibidos aseles quitado las cargas y serbi
dumbres aseles dado vso de pan vino azeyte y otros 
muchos mantenimientos pano, seda liens;o cauallos 
ganados herramientas armas y todo lo demas que 
despana ha hauido y ensenado los officios y arti
fis;ios con que biben rricamente y que de todos estos 
bienes gos;aran los que binieren a conos;imiento de 
nuestra santa fee catholica y a nuestra obediencia. 

142. Avunque de Paz quieran Ress;iuir y Ress;iban 
los predicadores y su doctrina Vayase a sus pueblos 
con mucha cautela recato y seguridad de manera 
que aunque se quieran descomedir no se puedan 
desacatar a los predicadores porque no Jes pierdan 
el respeto y desacatandose contra ellos obliguen a 
hazer castigo en los culpados. porque seria gran 
ympedimento para la pas;ificas;ion y Conbersion y 
aunque se aya de yr. con este auisso a Jes predicar y 
doctrinar sea con tan buena disimulas;ion que no 
entiendan se recaten dellos. porque no esten con 
sobre susto lo qua! se podra Hazer trayendo primero 
a la poblas;ion despaiioles los hijos de cas;iques y 
principales y dexandoles en ella como por rrehenes 
I So color de los enseiiar vestir y regalar y vsando de 
otros medios que paress;ieren conuinientes y asi se 
procedera en la predicas;ion por todos los pueblos. y 
comunidades de Indios. que la quisieren Ress;iuir 
de paz. 

143. En las partes y lugares adonde no quisieren 
resciuir la doctrina xpiana de paz se podra tener el 
orden siguiente en la predicar cons;iertese con el 
senor principal que tuuiere de paz que confinare con 
los questan de guerra que quieran venir a su tierra a 
se olgar o otra cossa. a que los pudieren atraer y para 
entons;es esten alli los predicadores con algunos 
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espafioles e Indios amigos secretamente de manera 
questen seguros y quando sea tiempo se descubran a 
las questan llamados y a ellos juntas con las demas 
par sus lemguas y ynterpretes comieni;;:en a ensefiar 
la doctrina xpiana y para que la oyan con mas Vene
rai;;:ion y admirat;;ion esten rebestidos. a lo menos con 
albas o sobrepellii;;:es y estolas y Con la cruz en la 
mano siendo aperi;;:euidos las xpianos que la oyan 
con grandissimo acatamiento y benerat;;ion, para que 
a su ymitat;;ion las ynfieles se afit;;ionen a ser ensefia
dos y si para caussar mas admirat;;ion y atent;;ion en 
las infieles Jes paresi;;:iere cossa conuiniente podran 
usar de musica de Cantores y de ministrales altos y 
baxos para que proboquen a los Indios a sejuntar y 
vsar de los otros medias. que Jes paresi;;:iere para 
amanssar y pai;;:ificar a las Indios questuuieren de 
guerra y aunque parezca que se pai;;:ifican y pidan 
que las predicadores que las predicadores (sic) 
vayan a su tierra sea con la mesma cautela y 
preuent;;ion questa dicho pidiendoles a sus hijos so 
Color de las ensenar y a que queden coma par rehe
nes en la tierra de las amigos y entreteniendolos per
suadiendoles I que hagan primero yglesias adonde 
las puedan yr a ensefiar hasta tanto que Puedan 
entrar seguros y par este media y otros que paresi;;:ie
ren mas conuinientes se vayan siempre pat;;ificando y 
doctrinando las naturales sin que Par ninguna via ni 
ocassion puedan rresi;;:iuir dafio pues todo lo que 
deseamos es su bien y Conbersion. 

144. Estando la tierra pat;;ifica y las sefiores y 
naturales della redut;;idos a nuestra obedieni;;:ia el 
gouernador con su consentimiento trate de la repar
tir entre las pobladores para que cada Vno dellos 
se encargue de las Indios de su repartimiento de 
las defender y amparar y probeer de ministro que 
Jes ensefie la doctrina cristiana y administren los 
sacramentos y Jes ensefie a biuir en polii;;:ia y hagan 
con ellos Toda lo demas questan obligados a hazer 
las encomenderos con las Indios de su repartimien
to segun que se dispone en el titulo que desto trata. 

145. A los Indios que se reduxeren a nuestra obe
dient;;ia y se repartieren se Jes persuada que en reco
nocimiento de! sefiorio y jurisdit;;ion vnibersal que 
Tenemos sabre las Indias nos acudan con tributos 
en moderada cantidad de las frutos de la tierra segun 
y coma se dispone en titulo de las tributos que desto 
trata y las tributos que asi nos dieren queremos que 
las lleuen las spafioles a quien se enComendaren 
porque cumplan con las cargas a questan obligados 
reserbando para nos las pueblos. caueceras y las 

• Tornado de la obra Historia del Derecho Venezolano, Anales 
del Primer Seminario de Historia del Derecho Venezolano, Biblio-

puertos de mar y de las que se repartieren la canti
dad que fuere menester para pagar las salarios. a los 
que han de gouernar la tierra y defenderla y admi
nistrar nuestra hazienda. 

146. Si para que mejor se pai;;:ifiquen las naturales 
fueren menester coni;;:ederles ynmunidad de que no 
paguen I Tributos por algun tiempo se Jes coni;;:eda y 
otros preuilegios y exeni;;:iones y lo que se Jes pro
metiere se Jes cumpla. 

147. En las partes que Vastaren las predicadores 
de! eVangelio para pai;;:ificar las Indios y conbertirlos 
y traerlos de paz (Tachado: •Y•) nose consienta que 
entren otras personas que puedan estoruar la con
bersion y pai;;:ificai;;:ion. 

148. los spafioles a quien [Interlineado: •Se•] enCo
mendaren las Indios solii;;:iten con mucho cuidado 
que las Indios que Jes fueren enComendados se 
reduzgan a pueblos. y en ellos edifiquen yglesias 
para que sean dotrinados. y biban em polit;;ia. 

Porque os mandamos. que veais las dichas orde
nani;;:as segun que de suso van yncorporadas y las 
guardeis y cumplais y hagais guardar y cumplir 
segun y Como en ellas se contiene y Contra el tenor 
y forma dellas no vais ni paseis ni consintais yr ni 
passar so pena de la nuestra merced. Fechas en el 
bosque de segouia a treze de Jullio de mill E qui
nientos y setenta y tres afios yo el rrey refrenda de 
antonio de erasso librada de las sefiores presidente 
Joan de ouando licenciados castro don gomez capa
ta bootello (sic) maldonado otalora. 

V. INSTRUCCION QUE SE HA 
DE GUARDAR EN EL JUNTAR Y POBLAR 
LOS INDIOS NATURALES 
DE LOS TERMINOS DE LA CIUDAD 
DE PAMPLONA 1559* 

(Pamplona, 27 de diciembre de 1559) 

En la ciudad de Pamplona de! Nuevo Reino de 
Granada, de las Indias, en cuatro dias de! mes de 
mayo, afio de! Sefior, de mil y quinientos y sesenta 
afios, el muy magnffico Sefior Licenciado Tomas 
Lopez, de! Consejo de su Majestad y su oidor en la 
Audiencia Real de este Reino, ante las sefiores de 
Justicia y Regimiento de esta ciudad, conviene a 

teca de la Academia de Ciencias Politicas y Sociales, Serie Even
tos, Caracas, 1983, pags. 389 a 393. 



saber: el sefior Capitan Hortun Velasco, Justicia 
Mayor, el sefior Andres Martin Calvillo, alcalde, y 
Alonso de Esperanza y Gonzalo Serrano y Juan 
Perez, regidores, y en presencia por ante mi, Ber
nardino Fernandez, escribano publico y del Cabil
do de esta dicha ciudad, y de los testigos yus oes
critos, el dicho sefior Licenciado Tomas L6pez 
present6 esta provisi6n real de que en estas pre
sentaciones y testimonios de la otra parte conteni
dos se hace menci6n, la cual por mi el dicho escri
bano, fue leida a la letra, como en ella se contiene; 
y el dicho sefior Capitan Hort(m Velasco y el dicho 
sefior Alcalde y Regidores, cada uno por si, la 
tomaron en sus manos y besaron y pusieron sobre 
sus cabezas, y dijeron que la obedecian, y obede
cieron, como carta y provisi6n real de su Majestad, 
a quien Dios Nuestro sefior prospere en su santo 
servicio con acrecentamiento de mayores reinos y 
sefiorios; y en cuanto al cumplimiento de ella dije
ron que habian y tenian al dicho sefior Licenciado 
Tomas L6pez por tal oidor y visitador general; y 
segun y como por la dicha provisi6n real les es 
mandado, mandaban a mi, el dicho escribano, 
saque en el libro del Cabildo de esta ciudad un 
traslado autorizado por la dicha provisi6n Real; a 
todo lo cual fueron presentes por testigos Juan 
Ramirez y Diego Paez y Miguel de Hoyos y otros 
muchos vecinos de esta ciudad; en fe de lo cual lo 
escribi segun que ante mi pas6, y fice aqui mio 
signo a tal, en testimonio de verdad. 

BERNARDINO FERNANDEZ 
Escribano 

Instrucci6n que se ha de guardar en el juntar y 
poblar de los indios natura/es de los terminos de la 
ciudad de Pamplona, como su Majestad lo manda, 
para su mejor policia y conversion: 

1. Primeramente que, ante todas cosas, porque con 
el amor y querencia que ban tenido y tienen a sus 
antiguos sitios y solaces y de sus pasados, seria posi
ble haber algunas repugnancia para salir de ellos y 
dejarlos; y hacerseles muy de mal; sera servicio e ins
trucci6n hablar primero a los que se ban de juntar, y 
persuadirlos con buenas razones cuanto les convie
ne juntarse, y cuanto mejor les ira estando juntos 
para su policia espiritual y temporal, y darles la 
raz6n de ello, y darles algunas cosas para atraerlos 
mejor, por manera que se haga muy a su sabor y 
voluntad, en cuanto fueres posible. 

2. Item, se averigue y sepa la tierra terminos de 
cada parcialidad y pueblo que se hubiere de juntar, 
y sus montes y pesquerias y cazaderos, y todo lo que 
en este caso al tal suelo y parcialidad pertenecia y 
pertenece, conforme a sus usos y costumbres, y en 

aquellos sean enterados y restituidos, por manera 
que cada pueblo y parcialidad tenga los terminos y 
tierras y pesquerias y montes y sitios que les perte
nece. 

3. Y si su propio encomendero, u otro espafiol con 
estancia, u otros indios se lo tuvieren usurpado o 
tornado en perjuicio suyo, se lo devuelva libre y 
desembarazado; entiendese, en cuanto a los espafio
les, teniendo las estancias en perjuicio de tales 
indios. 

4. Y el sitio sea, dentro del termino y territorio de 
la parcialidad y pueblo que se hubiere de juntar, y 
lugar y sitio bien visto por el sefior y principal y 
ancianos y viejos del tal pueblo, el mas cumplido 
que se pudiere halla, el mas sano de estas cualida
des y condiciones que se pudiere hallar, el mejor 
cielo y asiento para la vida humana, que este en 
llano, en tal parte donde facilmente se pueda estar a 
pie y a caballo; el mas abundamente de mejor agua 
y mas lefia, mas fertil de la tierra para sembrar, y mas 
cercano, por manera que nos tengan necesidad de 
alejarse de tal sitio mas de una legua, cuando 
mucho; y que sea el tal suelo y sitio conforme a la 
cantidad de la gente y minero que se hubiere de jun
tar, y en la mejor parte de todo el territorio y termi
nos del tal pueblo, por manera que se haga tan acer
tadamente este elecci6n, que no haya necesidad de 
mudar el pueblo. 

5. Y habiendo precedido esto, trazarse ha y haran
se los edificios del pueblo en tal forma que se sirue 
y ponga la plaza en medio, en razonable proporci6n, 
y de ella salgan todas las calles con sus solaces, con
forme a la cantidad del pueblo, y los solares y casas 
sean de algun tamafio, de manera que, ni sea con
forme a la estrechura que hasta agora ban tenido y 
tienen estas gentes en sus habitaciones y moradas, 
ni tampoco exceda su bajeza ni haya exceso de lo 
que ban menester; de manera que, ante todas cosas, 
todo el pueblo junto haga su iglesia en un canto de 
a plaza, al oriente, el altar del grandor y tamaiio 
seg(in la poblaz6n, y por el otro canto hagan la casa 
del cacique y sefior, en razonable grandor; y al otro, 
la casa de su Cabildo, y carcel, y al otro las de los 
demas principales. 

6. Item, seran instrucci6n que no se haga junta de 
pueblo de menos de cien vecinos, si es posible; ni 
mas de setecientos u ochocientos, para que sean 
mejor predicados, y haya mas cuenta con ellos, y si 
el pueblo y parcialidad fuere de mas cantidad que se 
hagan dos pueblos o los demas fuere necesario. 

7. Item, tendrase por advertido que no se junten 
en un pueblo en congregaci6n de parcialidades con
trarias y del diversos apellidos y bandos, porque 181 
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coma la experiencia lo ha mostrado se han seguido 
y siguen de ello grandes desasosiegos y revueltas 
entre estas gentes miserables; entiendese esto siendo 
enemigos y contrario; pero si son vecinos y no ha 
habido enemistades, bien se podra de dos pueblos, 
tres o mas, siendo pequefiitos, hacer un pueblo razo
nable, conforme a la cantidad arriba dicha, estando 
vecinos y comarcanos y teniendo las tierras juntas y 
confines ... y que par sus barrios y calles distintos se 
situen y asienten cada pueblecito, par manera que 
esten en distintos barrios y calles, y las vecinos de 
cada pueblecito juntas y continuados, unos tras 
otros, que aunque sean de diversos encomenderos 
tengan sus barrios e indios conocidos y distintos, y 
si fueren de contrarios y distintos apellidos, coma es 
dicho, y las pueblos comarcanos fueren pequefios, 
procurarse, por todas vias, e juntarlos con otros con 
quienes no tengan enemistad y esten en quietud; par 
manera que se ha de procurar que se reduzcan a las 
menos pueblos que puedan ser, par que se tenga 
mejor cuenta con ellos por la doctrina, y no tengan 
tanto trabajo el ministro del evangelio y predicador; 
y esto se ha de tener por aviso agora par la falta que 
hay de ministros del evangelio. 

8. Y si par ser la tierra esteril, o par otra causa, o 
par ser de tal disposici6n que no se puedan juntar 
en un pueblo todos las de una parcialidad, no 
pudiere haber efecto lo arriba dicho, tendrase este 
aviso, que se junten en comarcas par sus barrios en 
mayor numero que se pudiere juntar, y las mas jun
tas y cercanos pueden ser de manera que una iglesia 
pueda servir para muchos barrios, y si fuere posible 
no <listen de ella par mas de media legua, de mane
ra que se guarde lo dicho en el Capitulo antes de 
este, en cuanto fuere posible, y se reduzcan las natu
rales a las menos pueblos, con que se puedan doc
trinar, domo dicho es. 

9. Despues de esto se ha de procurar de las nue
vos pobladores habran caminos par donde se pueda 
entrar a sus pueblos a pie y a caballo, y se vaya de 
unos pueblos a otros, y aderecen las malos pasos, y 
hagan puentes donde fuere necesario; y hase de 
tener aviso de esto: que dende agora, para siempre 
les quede sefialado y situado a cada pueblo lo que 
ha de abrir y que les pertenece, para que tengan cui
dado, ~n cada afio, de repararlos, y lo mesmos se ha 
de aderezar en las caminos reales de esa ciudad. 

10. Y ansi mismo, se ha de procurar con las dichos 
naturales de esa ciudad c6mo en su pueblo y comar
cas de el planten todo genera de arboles y otras 
plantas hortalizas que la tierra pudiere llevar, y reco
nocida la condici6n y calidad de la tierra procurar 
sea par cada encomendero coma se introduzcan 

todas las granjeria y labores del campo, de cosas y 
frutos de Espana, de que fuere feraz aquella tierra. 

11. Los edificios hechos y moradas, coma es dicho 
que se han de hacer, de la obra mas perpetua que 
pudiere hacerse hanse de dejar curar y secar muy 
bien, par manera que se puedan habitar sin perjui
cio de la salud de las naturales, y estando tales, pro
curarse a c6mo dejen sus pasadas moradas, y vayan 
al pueblo nuevo, cada cual a su casa y morada, y 
porque con la querencia de tantos afios sera posible 
que para mudarse haya repugnancia, a de usarse 
algun rigor en la ejecuci6n, procurarse ha c6mo se 
saue todo su ajuar y hacienda de sus casillas anti
guas, y pegarseles ha fuego, porque se quite toda 
ocasi6n de quedar alli. 

12. Hase de tener par advertido que el edificio, 
coma dicho es, sea de la obra mas perpetua que se 
pueda hacer, y que el sitio y lugar para la nueva 
poblaci6n sean conforme al que de presente tenia, 
par manera que no hay diversidad en el temple, ni 
los de tierra fria se pueblen en caliente, ni par el 
contrario. 

Y poblados de esta manera al servicio de Dias, todos 
juntas, resta darles ordenanzas y capitulos de vivir 
para ordenar su republica en la forma que mas les 
conviene; lo cual es a disposici6n mia, lo hare con el 
favor e Dias conforme a las condiciones de las pue
blos y agentes. 

El Licenciado 

TOMAS LOPEZ 

Par mandado del Senor Oidor y Visitador 

DIEGO SUAREZ. 

En la ciudad de Pamplona, del Nuevo Reino de Gra
nada, a veinte y siete dias del mes de diciembre, 
afios del nacimiento de Nuestro Salvador Jesucristo, 
de mil quinientos y cincuenta y nueve afios, por ante 
mi, Bernardino Fernandez, escribano publico de 
Cabildo de esta dicha ciudad, se pregon6 este man
damiento e instrucci6n del suso contenido, par voz 
de barbero de Rey y pregonero negro de Sebastian 
Lorenzo, estando a la puerta de la iglesia de esta 
dicha ciudad, en presencia de mucha gente y veci
nos de esta dicha ciudad y de las sefiores Andres de 
Acevedo y Gil Cano, alcaldes, y Miguel de Trujillo y 
Diego Paez y Pedro Quintero, vecinos de esta ciu
dad, y en fe ello lo escrebi y fice aqui mio signo a 
tal, en testimonio de verdad. 

BERNARDINO FERNANDEZ 

Escribano 



VI. LEY SOBRE AREAS DE POBLACION. 
DEL ESTADO LOS ANDES 1898* 

La, legislatura del Estado Los Andes* 

(Merida, 15 de febrero de 1889) 

DECRETA: 

Art. 1. 0 Para la existencia de una poblacion, bien 
sea ciudad, villa o parroquia, es necesaria la apro
piacion de una area de terreno destinada exclusiva
mente a la edificacion. 

Art. 2. 0 El area de una poblacion no bajara de una 
extension de nueve hectareas y cuatrocientos metros 
cuadrados, o sean, noventa mil cuatrocientos metros 
cuadrados. 

Unico. Las poblaciones existentes tendran como 
area la superficie que ocupen los edificios y solares 
que la formen. 

Art. 3. 0 La propiedad sobre el suelo o area de las 
poblaciones queda sujeta a las limitaciones que esta
blece esta Ley. 

Art. 4. 0 El area de toda poblacion esta destinada 
exclusivamente a la construccion o edificacion de 
casas para la habitacion particular, para el servicio 
de oficinas publicas, templos u otros edificios de 
caracter esencialmente urbano. 

Art. 5.0 El area de las nuevas poblaciones se dividi
ra por calles y manzanas; las calles tendran una lati
tud de diez metros; las manzanas son cuadros de den 
metros por frente sobre otros tantos de fondo. Las 
manzanas se dividen en solares; cada solar tendra 
veinte metros de frente sobre un fondo que no exce
da de cincuenta metros ni baje de treinta metros. Esta 
demarcacion regira para la distribucion de solares en 
las poblaciones de nueva creacion. En las ya estable
cidas, se respetara la propiedad legitimamente adqui
rida, sin petjuicio de las lirnitaciones a que se refiere 
la presente Ley, en cuanto a edificacion. 

Art. 6. 0 Los dueftos de so Jares dentro de! area de 
una poblacion cualquiera aunque sean propietarios 
por cualquier titulo, estan obligados a edificar sabre 
ellos casa destinada a habitacion para sf o para 
arrendarla, dentro de! termino que fijen el Concejo 
Municipal o la Junta Comunal respectivos. Este ter
mino no bajara de seis meses. 

• Tornado de la obra Recopilaci6n de Leyes de/ Estado de Los 

Andes, Merida, 1898, pags. 104 a 106. 

Estados Unidos de Venezuela.-Gobiemo Constitucional del Esta

do Los Andes. 

Merida: 15 de Febrero de 1898.-87.0 y 39.0 

Art. 7. 0 Si el dueii.o se negare a edificar, el solar se 
sacara a remate con las formalidades prescritas por 
el Codigo de Procedimiento Judicial. La subasta se 
efectuara ante el Presidente de! Concejo Municipal y 
el precio de! solar y de cualesquiera mejoras que 
contenga se fijara por expertes. Se prescindira de! 
remate, si el duefto de! solar lo vendiere voluntaria
mente a quien ofrezca fabricar dentro de las seis 
meses siguientes a la fecha de la venta. 

El comprador en remate, conforme a esta Ley, queda 
obligado a edificar casa dentro de nueve meses. 

Art. 8. 0 Nose calificara de edificio, para los efectos 
de la presente Ley, la construccion de tinglados o 
colgadizos sabre las paredes que miran a la calle, 
para otro uso que no sea la habitacion o cualquiera 
otro servicio compatible con el ornato de la pobla
cion. 

Art. 9. 0 En las poblaciones que se crearen en ade
lante, si el area destinada para levantarlas forma 
parte de terrenos baldios, de propios 0 ejidos, toca a 
la Junta Comunal adjudicar solares a los pobladores 
con la precisa condicion de edificar dentro de! lapso 
seftalado en esta Ley, separando previamente la 
extencion necesaria para una plaza publica, un tem
plo, un edificio municipal y una carcel publica. 

Art. 10. Los solares que, conforme a esta Ley, ayan 
sido objeto de remate, pasan a los nuevos adquiren
tes con la expresa condicion de que si no edificaren 
dentro del lapso seftalado en la pesante Ley, volve
ran a ser rematados, conforme al Artkulo 7. 0 y sin 
otro derecho para el duefto, que el de recibir el pre
cio de! remate, deducidos los gastos. 

Art. 11. Se considera coma obra de utilidad publi
ca, la edificacion, aunque sea de casas particulares, 
en el area de toda poblacion. 

Dada en el salon de las sesiones de la Legislatura del 
Estado Los Andes, en Merida, a quince de Febrero 
de mil ochocientos noventa y ocho.-Afto 87.0 de la 
Independencia y 39.0 de la Federacion. 

El Presidente, 

Jn. de Dios Perdomo 

El Secretario 

Carlos M. Zerpa 
Obtenido como esta el voto deliberativo del Consejo de Gobiemo, 
Ejecutese y cufdese de su ejecuci6n. 

E. STO. MORALES 
Refrendado. 
El Secretario General interino, 

Miguel Valero G. 
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NOTA FINAL 

La forma y disefto de la ciudad americana -latino
americana- es, sin duda, uno de los grandes legados 
que dejaron los espaftoles en la conquista y coloni
zacion de America. Fue un disefto implantado en las 
colonias hispanas en America y que se siguio inva
riablemente en la fundacion de pueblos, villas y ciu
dades desde comienzos del siglo XVI. Por eso, se 
puede hablar, propiamente, de la ciudad america
na, como el producto mas destacado del poblamien
to de America. 

Lo importante de este proceso es que fue parte de 
una politica general de la Corona, bien definida 
mediante Ordenes e lnstrucciones contenidas en 
documentos escritos, consecuencia de la necesidad 
de poblar las tierras descubiertas. 

Conforme al derecho castellano, para tomar posesion 
de nuevas tierras en nombre del Monarca y que estas 
quedasen bajo su Seftorio, habia que poblarlas, y ello 
se hacia fundando pueblos, villas y ciudades con 
toda la solemnidad necesaria mediante acta levanta
da por Escribano, por quien tenia licencia real para 
ello. En cuanto a la jurisdiccion que correspondia a 
los Adelantados como Gobernadores de las tierras 
que comprendian las respectivas Provincias confor
me a las Capitulaciones otorgadas, ella se determina
ba por el acto formal de poblar, es decir, de fundar 
pueblo, villa o ciudad, pues dicha jurisdiccion corres
pondia a quien primero poblare. Por ello, todas las 
ciudades latinoamericanas tienen acta de fundacion 
dotada de fecha cierta, levantada por Escribano. 

La obligacion de fundar pueblos, en consecuencia, fue 
una constante en las Capitulaciones otorgadas a los 
Adelantados para la empresa descubridora y coloniza
dora, desde las que se otorgaron en Santa Fe de Gra
nada a Cristobal Colon en 1492. ·Descubrir y poblar•, 
por tanto, era lo que tenian que hacer, e hicieron. 

Ahora bien, siendo el territorio de las Indias tan 
enorme y desconocido, progresivamente se fue 

ordenando y racionalizando el proceso de poblar, 
formulandose Instrucciones precisas a los Adelanta
dos sobre la escogencia de los sitios para fundar 
pueblos; sobre la traza de la ciudad y su ubicacion 
en relacion a los vientos; sobre la ubicacion de las 
plazas y de las edificaciones publicas, segun que la 
poblacion estuviese en la costa del mar o tierra 
adentro; sobre el reparto de tierras entre los funda
dores, y sobre la designacion de las autoridades 
locales. Nada, por tanto, se dejo al azar y, al contra
rio, todo fue enmarcado en normas juridicas en las 
que en un proceso de aproximaciones sucesivas, se 
fue definiendo con todo detalle el modelo de ciu
dad americana. 

El casual Descubrimiento de un Nuevo Mundo, al 
occidente de Europa, enclavado en la Mar Tenebro
sa, coincidio con el descubrimiento de los clasicos 
griegos y latinos, en el Renacimiento, pocas decadas 
despues de la invencion de la imprenta. Ello permi
tio que las enseftanzas de Vitruvio impregnaran la 
arquitectura y que pudieran escribirse y publicarse 
obras como la de Alberti, con una nueva concepcion 
del orden, de las formas y de la simetria urbana. 

Gracias a la influencia de estas obras, en la Corte 
espaflola y luego, en el Consejo de Indias, fue pene
trando la idea del orden para guiar el proceso de 
poblamiento en America, lo que permitio instruir a 
los Adelantados sobre la forma de los pueblos y ciu
dades que debian fundar en los lugares escogidos, 
conforme a reglas precisas. La ciudad, la villa o pue
blo se debia trazar y se trazaron ·a corde/ y reg/a., 
por lo que la forma ortogonal era inevitable, lo que 
siempre condujo a un disefto de ciudad con calles 
paralelas que se cruzaban entre si, en angulos rec
tos, formando una malla como un tablero de ajedrez 
o damero, llegandose a la forma reticular o cuadricu
lar que tienen la casi totalidad de las ciudades latino
americanas. 185 
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Esta idea de! orden se implant6 al inicio, gracias a la 
labor de ge6metras como Garcia Bravo, a quien a 
pesar de que se dice que lleg6 a La Espanola 
en 1513, en la expedici6n de Pedrarias Davila, se 
atribuye el disefio la planta de Santo Domingo al 
refundarse la ciudad por Ovando a partir de 1502, y 
quien, sin duda, formul6 la planta de las ciudades 
mas importantes fundadas por Pedrarias Davila y 
Hernan Cortes en la segunda y tercera decadas de! 
siglo XVI, incluyendo la de la ciudad de Mexico. 

En todo caso, a partir de 1513, la idea de! orden se 
fue incorporando a las lnstrucciones escritas dadas a 
los Adelantados, iniciandose el proceso de formali
zaci6n de las ordenes sobre el orden urbano en las 
Instrucciones dadas ese afio a Pedrarias Davila, y 
que luego se fueron recogiendo, repitiendose y 
ampliandolas, en las Instrucciones dadas tanto en 
forma particular como en forma general, a todos los 
Adelantados en el Caribe, en la Nueva Espana, en 
Tierra Firme, en las costas de! Mar de! Sur y en las 
tierras de! Rio de la Plata. 

Estas lnstrucciones se aplicaron, por tanto, invaria
blemente, durante el proceso de descubrimiento y 
poblamiento en toda America Latina, al punto que 
debemos imaginarnos que todos los Adelantados lle
vaban, en su empresa, una especie de ·cartilla· 
donde estaba prescrito todo lo que tenian que hacer 
para poblar. Solo asi se entiende que el Acta funda
cional de las ciudades y su traza inicial, tenga el 
mismo contenido y la misma forma en todo el conti
nente americano, en ciudades ubicadas en sus extre
mos y fundadas en la misma epoca. Por supuesto, 
ademas de la ·cartilla·, siempre llevaban un Escriba
no en sus huestes, para dar fe y fecha cierta a lo fun
dado. 

En Venezuela, y particularmente, a partir de 1536, 
con la fundaci6n de El Tocuyo en la etapa final de la 
Capitulaci6n dada a los alemanes por Carlos V, en el 
proceso de poblamiento de las Provincias Coloniales 
que existieron en el territorio, en todas las ciudades 
fundadas se aplic6 la forma ortogonal que exigian 
las Instrucciones de poblamiento. En esta forma, casi 
todas las ciudades fundadas antes de 1573, fecha de 
las Ordenanzas sabre Descubrimiento y Poblaci6n 
dadas por Felipe II, sobre ·El orden que se ha de 
tener en descubrir y poblar·; como despues, tienen 
en su traza o planta una trama ortogonal, la mayoria 
de las veces cuadricular o muy cerca de ella. Por 
ello, en el centro de todas las poblaciones de Vene
zuela aun se conserva la traza original, ortogonal o 
cuadricular, de la ciudad colonial, con su plaza 
mayor en el centro, que en todos los pueblos de 
Venezuela se llama Plaza Bolivar, con plazas meno-

res diseminadas en el tejido urbano y la iglesia ubi
cada, siempre en el !ado este de las plazas. 

Esta forma urbana, dado lo pobre de las Provincias 
venezolanas, se conserv6 casi intacta durante cuatro
cientos afios hasta bien entrado el siglo xx. Eso 
explica, por ejemplo, que el primer piano moderno 
de la ciudad de Barquisimeto, capital de! Estado 
Lara, fundada en 1552, elaborado por la Cartografia 
Nacional a comienzos de los afios cuarenta y que se 
publica en la portada de este libro, tenga la forma 
cuadricular, de damero, que siempre tuvo. En esa 
forma, hasta esa fecha y antes de que el crecimiento 
econ6mico y demografico producto de la explota
ci6n petrolera lo deformara todo, la planta regular 
de las ciudades venezolanas permaneci6 durante 
casi cuatro siglos como inmovilizada en el tiempo. 

Despues de los afios cuarenta y cincuenta, con el 
auge petrolero y el cambio demografico en las ciu
dades, estas explotaron, perdiendose el orden, por 
efecto, tanto de la zonificaci6n urbana como de la 
ocupaci6n espontanea del suelo sin plan. La prime
ra, impregnada por el modernismo en la arquitectu
ra, abandon6 el orden racional y adopt6 otro orden 
en los asentamientos urbanos que, entre otros aspec
tos, acab6 con la vida urbana, deformando la 
ciudad; la segunda, agrav6 aun mas el desorden, 
rodeando las antiguas cuadriculas de! centro de 
todas las ciudades y pueblos o las urbanizaciones 
hechas fuera de! orden, con asentamientos no con
trolados, producto de invasiones y ocupaciones ile
gales, cuya forma recuerda la de las ciudades medie
vales, de trama intrincada. 

Con ambos procesos -el zonificado y el no planifica
do-, se acab6, por tanto, con la forma de la ciudad 
americana, concebida con toda la racionalidad 
necesaria, que permitia que la ciudad pudiera ir cre
ciendo de manera casi ilimitada, pero con orden. 
Pero ademas, con la parte zonificada de la ciudad se 
acab6 con la vida urbana que habia estado fundada 
en el multi-uso de! suelo y su mezcla, imponiendo
se, al contrario, una irracional division del suelo en 
usos diferenciados, estableciendose compartimientos 
estancos que han dividido artificialmente la ciudad, 
atentado contra la propia vida urbana que se ha ido 
extinguiendo, salvo en pequefios enclaves que aun 
subsisten en la trama urbana, precisamente en partes 
de las antiguas cuadriculas. 

En gran parte, este proceso de deterioro de la ciu
dad tiene su origen en el desconocimiento, por los 
latinoamericanos, de! modelo de ciudad americana, 
que si bien fue definido en la Colonia por los espa
fioles, ellos lo hicieron por America y para los ameri
canos, y del cual nos olvidamos. 
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