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" E1 allti{lilulad de los tiempos es eosa 1{1I~ 

II faze Ii los homhrcs olvidar los [echos pas:ldos, 
» e })or ende fue lllencstcr que fuese faUaua es
» eritura, })orque 10 que antes fu": feeho nOll se 

» olvidase, e supicsen los homcs pOl' ella las co
II sas que cran estahleeidas bien COIllO si dc Due

II YO fuesell fecbas. E de las cscritnnls tanto 
» b i(,11 vieDe, que en todos los tiempos tielle 

"pro, que faze mClll.hrar 10 olvidado e aormar 
» 10 que es de nuevo fccho. e muestra carreras 

)l pOl' do s(\ cnderc'l.m·lo que lIa de sel". l) 

(PrUlogo del titulo 1S", Partida :r' ) 
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(~ no Ycni:l1n sn 'lpfis quorum non u1ol'ia nnhi!t 
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(;) e;.l 
PROLOGO. 

Hace ya muchos aiios que se siente la necesidad de una 
obra que instruya nuestra juventud en la historia antigua 
de la Nueva Granada. Para llenar este vacio me propuse 
reimprimir alguno de los autores antiguos que tratan de la 
materia, pero leyendo detenidamente cuanto poseemos im
preso 6 manuscrito respecto del anti guo vireinato del nue
vo reino de Granada, observe que las narraciones de los 
cronistas, adem as de ser incomplctas, se hallan recargadas 
de fabulas y de declamaciones que ocultan y ahogan, por 
decirlo asi, los hechos esenciales. Ellenguaje mismo anli
guo, grande atractivo para el que 11a adquirido el h<),bito de 
leer aquellos escritos, es un obslacu1o a1 comun de los lec
to res a quienes su profesion y ocupaciones no permiten 
consagrar el tiempo necesario para sacar el jugo a memo
rias aiiejas y separar en elIas cl grano de la paja. 

Valiendome de estas cr6nicas y de otros documentos, 
trate entonces de componer una narracion completa y exac
ta aunque compendiosa, reproduciendo las impresiones que 
habia recibido con la lectura de aquellas obras, conser
vandoles su interes y supliendo las unas con las otras. Es
La es la que me atrevo a dar a luz, esperando que sea de 
alguna uliIidad mientras una pluma mas diestra se haga 
cargo de la empresa. 
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- VI 

He sido parco en juicios, deducciones y apl'eciaciones 
filosoficas de los acontecimientos, porque esto exige talcn
tos que no poseo, y porque pienso que los hechos pl'csenta
dos con claridad y dispueslos en el orden conveniente de
ben sugerir por si mismos las reflexiones allector. POl' no 
interrumpir el curso de la narracion, he evitado en el texto 
toda discusion sobre Ia verdad de los hechos, y sobre el ma
yor 0 menor credito que merecen los dive1'sos testimonios, 
po1'que si me hubiera dejado llevar del deseo de justifica1' en 
todas ocasiones Ia confianza aco1'dada a tal ci1'cunstancia, a 
un documento mas bien que a ot1'o, habria compueslo una 
historia critica en que aparecerian, es verdad1 los resultados 
dc un trabajo de muchos alios, pero en Ia cual el fasliclio de 
la Ieclura no compensaria su utilidad, para Ia generaliclad 
de los lectores. Al mismo tiempo he resistido cuidadosa
mente it la tenclencia natural a acloplar el aspecto mas i11-
teresante y mas dramatico, porque he creido que Ia verdad 
de los hechos tiene suficienle alraclivo para obrar sobre Ia 
imaginacion, principalmente cuanclo el pais que sirve de 
teatro a los acontecimienlos ostenla todas las mara villas de 
ia cl'eacion y que en ella naturalcza se complace en 11105-

lramos una prodigiosa val'iedad de climas, de prodllcciones 
y de aspectos fisicos. 

He tenido la forluna de recorrel' mucha parle de Ja Nue
va Granada y de los lugares en donde ocurriel'on los sLicesos 
mas importantes ue aquel descubl'imienlo. En 1831 hice 
Lilla excursion desde cl valle del Socort'o al del Magdalena 
con el distinguido y malogl'udo bolanico Dr. Cespedes. Alii 
vimos las sclvas vb'genes, las raices seculares enlreveradas 
y los despciiaderos que opusicl'oll tantos ohslaculos a GOIl

zalo Jimenez de Quesada, despues ~l Jeronimo Lebron ~ 

mas tarde a Lugo, hasta que se abanclono cst a l'ula . TUII 

inculla region se halla aclua]mcnle en cl mismu eslado (Ill(' 

en 1538 Y es Ja {mica de 10 intcrior lIe la l'Cpllhlica cn <lOIl

(le hay loda, ia illdigcllas no l'cclllcidos n iIHkp(,lldiCJ)(('~ . 
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- VII-

Mundando un cuerpo de tropas lie pasado en 1841 de 
Antioqu ia it Anserma siguiendo las huellas del licenciado 
Vaclillo desde Caramanla y verificando las relaciones de los 
cl'onistas. A fines del mismo ano me encomend6 el general 
.en jefe del ej6rcito del Sur el mando de una coluna de ope
raciones para sujetar los Indios Paezes, cuya lengua, cos
tumbres, maniobras y ardides han variado tan poco desda 
Ia 6poca del descubl'imicnto, como el aspecto de las faldas 
del Huila 6 la naturaleza de los desfiladeros y pasos difici
los quo forma el rio Paez en su torrentuoso curso. 

He vi vido en pueblos en doude Ia raza pura de los Chib
chas se mantiene aun, y he recogido las palabras que toda
via conservan de su antiguo idioma, algunas de las cuales 
se han convertido en terminos provinciales. Tambien he 
visitado, aunque hien j6ven, siendo subteniente del ejercito 
de Colombia, las tribus de los Indios Cunas, quc habilan en 
las orillus del golfo del Darien. 

Dcspues de haber reunido toclos los materiales que pude 
Cll 01 pais, para 10 cual fui auxiliado con toda defcrencia pOl' 
los Reverendos Prelados de los conventos de San Francis
co, Santo Domingo, Agustinos calzados y descalzos de Bo
gola, hice un viaje a Espai'ta, visite los archivos de Indias en 
donde se hallan reunidos tocIos los docl1mentos de los an
tiguos dominios ultramarinos espaflOles, y me persuadi de 
(lUO In eoloccion hecha pOl' D. Juan Bautista Munoz, on
eal'gado ell 1779 de eserihir la historia de America, es la mas 
cOlllplcta y eOlllicnc lodos los doeumcntos esenciales sobre 
el dcscubrimiento, pues cuantos mo llamaro111a atenciol1 en 
Sevilla, sea propios de aquel archivo 6 irasladados del ue 
Simancas, ieBian la nota de haher sido copiados para Mu
ILOZ. He disfrutado de csta el)leeeion, de que existe una eo
pia, Ia de D. Antonio Uguina, cn la bihlioteca de Mr. 1'c1'
nUtlx Cumpans, que gcnerosamclltc me ha pcrmitido usaI' 
de ella como amigo de las Jetras que desca que los tcs.o~'os 
manuscl'ilos 110 p<'rmanezcan sepllllados ~ ocullos. QU1SIC-
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- -VIII -

l'a poder dedI' otro tanto del ex-ministro espanoI Mal'tine:c 
de Ia Rosa, pero este sugeto crey6 que debia negar it un 
Americano-Espanol el permiso ele visilar los archivos que 
no se habia rehusaelo it ningun extranjero hasla entonces. 
Si yo pude cxaminar el archi vo de Indias en Sevilla, 10 ele
ho a que existen, a Dios gracias, todavia en Espana, pm'so
nas que comprenelen de ol1'o modo que aquel dishnguido 
literalo los inlereses de la humanidad y los dehcres de la 
hospitalidad I. 

Si mi animo estuviera en la disposicion en que se hallaba 
duranle la guerra con Espal.1a porIa independencia, con
fieso francamente que no me habl'ia creido con la suficien
te imparcialidad para escribir esla relacion, mas alleer Io!; 
sucesos de 1a epoca it que me refiero, he vislo pOl' las im
presiones de mi alma flue no carecia de los senlimientos de 
jusLicia para hacerla aL valor, sufl'imiento y her6icas cali
dades de los intrepidos Castellanos que descuhrieroll y se 

1 Quiel'o I'cfedr atjul 10 que me aconteei6 en un east) an(t1ogo en Madrid, 

pUI'que pucrjc servil' de Icceioll a los Amel'icallos qlle viajen por la peninsula, 
Dcs('aba visital' cI Musco de bistoria natul'al espcrando ellcontrar cn el al~u-
1I0S restos <.Ie las coleeciones de la Expedidon bOl<\niea (leI nuevo reino de 

GI'anada, y como en aquella sazon (t 8'J5) e,taba vedarb al puhlieo la entrada 

del establedmiento, mc dil'iji al Sl', lsturitz (que dcsplIcs fuc jefe del gabincte 

~lIe gobel'naba ('U E~paiia cuando se hicicl'Oli los pl'epal'ativos de In expedicion 
l'econqui"tadol'3 de America t>ajo la direccion del general Flores) pidil\ndolc 
me eon~iguiel'a un billcte de entrada, Estc cahallero tu,'o ]a bondad de pasal' 

:\ mi posada para advcrtil'nlC que a pesar de sus csfucrzos cel'ca dc las :luto· 
ri<.lades no hahia podido obtencr el pel'lniso <Jue solicit<lba, El uncno de 11 ca· 

sa que reeibi6 cl recado !lIe tach6 de novicio en rccu1'l'iI' ala inlluencia de al. 
tos personajes, ofreciendosc a ileval'lnc al dia siguicntc;\ vi s ital' el Musco, 
como en efccto 10 vI~l'ific6 ~in diflcultad alguna v~llicnrlosc pa"~ ello de 10:; 
sirvicntes Y pOl'teros, Entre tanto cl Sr, lslllritz quedo lalllcntandose de qUIl 

las formalidades legales fUCl'an tan inexorahles que Ie huhieran privarlo del 
gusto de haeel' a un Allericano del SUI', que Ie babia s ido I'ccomclldlldo por 
un amigo antiguo, clubsequio de una boleta de admision para vcr Ins mllCS
tl'3S llIineralcs y los monstruosos granos ue 01'0 y de platin;, de la~ minas del 
Choc6 quc cen tfln Irwdabie)' ~:rt,.ic(fI "igi/(fllcia se COIISCl'van en aqllcl ('('al 
establecinliento, Pllcde cOlllpal'al'SC la R"pafia a una antigua plaza fucl'tc des
Illantdada euyas pucrtas ~\lal'nccidas de al'tilleria Y <.Ie puentes Icv:.HJizos nic

gan la entrada, ruicntr8s que los hahiranl('s, mas sensatos lIue los que gobiel'
lIan, ,C Lllanejan, entl'an y saleH POl' I;.s bl'cclH,g qlle cI ticlIlpo y In nrc('sidal\ 

'l.n bccho en la Inuralla, 
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establecieroll en el Nuevo Mundo, y que las simpatias por 
los il1digenas de aquel continente que tanta compasion de
ben inspirar a un COl'azon humano no serian parte para ex
lraviar la plumCl dirijida pOI' una mana de origen espano!. 

Cuando tenia ya bien aclelantado el trabajo lleg6 a mis 
manos la historia de la Conquista del Peru escrita pOl' el 
Sr. Guillermo Prescot, que el mllndo literario reconoce co-
1110 cl mejoL' historiador contemporaneo de las cosas de 
America. En el prologo de esta obra_alude a un trabajo his
torico de que se ocupa analogo a los anteriores, y habicn
do ya escrito la his Loria de l\Icjico y la del Peru era de su
ponet'se que se pl'oponia colmar el vado que existe respecto 
del asiento del tercer centro de civilizacion americana que 
comprende el dominio de los Chibchas 6 l\1uiscas, y me 
aplaudi de que pluma tan habil rcalizara al fin mis dcseos, 
en cuyo caso no me quedaba sino la misioll de traductol', 
mas proporcionada a mis fuerzas. Escribi pues al Sr. Pres
cot, ofl'eciendolc mis maLeriales, libros, apuntamientos y 
el mapa que tengo trazado de Ia Nueva Granada a la epoca 
del descllbrimiento, y congralulandome de que nuestra his
tOt'ia hubiera caido en tan buenas manos. El Sr. Prescot me 
desellgaiio, anllnciandome que su nuevo trabajo es la histo
ria de Felipe II, que hara juego con la del reinado de Don 
Fernando y Dona Isabel como Ia histol'ia de Mejico con la 
hisloria del Peni, y dejara asi este insigne hislol'iador erigi
dos cuatro monumenlos hisl6ricos de In. epoca mas hl'illan
te de la monarquia espanola. 

Y como cada dia crecia mi convencimiento de la necesi
dad de familiarizar a nuestros jovenes con ]a situacion so
cial en que la Europa ha1l6 las diversas regiones de America 
en la era del descubrimiento, y que tanto conlrihuy6 a mo
dificar el giro de Ia conquist.a, la forma primitiva y Ia indo
le futura de los primeros estahlecimicl1los, que tanta in
fluencia ejercen todavia sobre el caracler que conservan los 
41iversos esta.do independientes del nucvo continpnt(' ~ qUE' 
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lan prescntcs deben lenerse Cll las discusiolles polHicas )' 
sociales actuales, me decidi pOl' fin it vencer la descon
fianza natural en mis cortas luccs y it dar la ltitima mana 
it csle compendio. 

La primera partc de mi trabajo que ahora publico COlli
pl'ende 10 acaecido desde el descubrimiento de la Nueva 
Granada hasta mediados del siglo XVln. He adoptado el or
den cronol6gico, que aunque perjudica al inleres dramatico 
que depende de la unidad de accirm, pOl' SCI' preciso intc;r
rumpir la narracion de los sucesos de un conquistador l)ara 
pasar a los de otro, es mas con forme al fin que me he pro
puesto, (Iue es el de componer un libl'O elemental. 

Quiza podria tacharse de minucim,a y trivialla narracion 
de algunos hechos que son en realidad de poca importancia 
general para la historia, si no se advidiera que esle com
pendio ha de servir tamhicn para explicar en ll1uchos luga
rcs dc la Nucva Granada algunos Ilombrcs y tradiciolles 
COlllunes cuyo origen gcnel'almentc se ,ignora, y si se re
cuenla que no es soJamente dar una idea general de los su
cesos de la cOllquista 10 que mc hc propucsto, sino acumular 
el mayor l1llfilcrO de Cil'Cll11stancias y detalles compatihles 
con el pC(luei'LO VOllnl1Cll <1. que he deseado reducir ellihro, 
illin de gencralizar y populal'izar estos conocimicntos. 

Ell cl apendice mcnciono los historiadorcs que me hml 
scrvido de guia y l'ccopilo cuautas noticias he pOlii(lo I'cullir 
sohre cada uno de e11os. Este trabajo simplificadl y servira 
de hase (\ los fuluros cscritorcs de Ia hisloria alltigua de la 
Nueva Grauuda . TamhicII publico algullos documeulos inc
dilos origillales lHUY illteresantcs, Y lIll hOS(lu<'jo de mapa 
tIe Ia Nueva Gl'(umda en 1a cpoca del descuhl'illlicllto, Cll ci 
('ual podl'a seguirsc In lllarcha de cad() uno (ie los conquis
tadores. 
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INTRODUCCION. 

Muchos siglos antes de la era cristiana se babia admilido Ia 

existencia de tierras en el Oceano Allantlco que limi.taba cl 

anti guo coutinente des de el estl'eeho de HCl'cules 6 Gibraltar, 

y aun algunos creen que el mito dc Ia Atlantida 6 gean con

tinente occidental fue trasmitido ti Ia Grecia del Egiplo. La 

imaginacion no es facuitad que pueda eucadenarse, ella ba de

l)ido desde los ticmpos mas remotos bacCl' que los homhres 

sal ven el cspacio y supongau a]guua cosa mas alhi del l1ol'izonLe 

que su vist.a alcanza. 

i.. Qllicll no reeuerda la i'amosa profecia de L. Seneca que 

fiol'cci6 ell c1 siglo de Neron, y que se 1m bccho un adorno 

indispensable en el frontispicio de toua ohm que trate del des

cuhrimiento de America? 

l) V(~uicnt aunis srecula serb 
" Quibus Ocecanus vincula r~t· tlllI 

" Laxel, ct ingcns pat ea t tl'lIu ~, 

l) Tetl,ysc\UC 11010S lIctcgat oriJes 
• Nee sit tcnis ultima Thule. 

1'1'5 ... ltl('lIgtlS anus \ crU{l 

Un sip;lo nuevo y dicho,o 
Qu e aI Oceano andll1l'Oso 
Su~ Iimites pas,i!'1', 
l)cs~ubrir;\ll grande liena , 

Veran ull'U nue, n lIlundo, 
Navcgando cl gran pl'ofuuOll 
Que ngol'a cl P(\ ~O nos eh'l't'it 

L~ Thule 1 an afalllada 
Comu del Illllndo pl)~lrel'a 
(JHctl;ml OJ l:bta carrera 
Pot' 111'1)' Ct'l'C;IIl,', ('ont :,d.1. 

'Ir,tduo"/';""~./l'~t ", ,JlI' \ I' 
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:Mas los pl'imeros y los mas constantes indicios de las lienai 

occidentales los acarreaban las cOlTientes del mar 6. las islaii 

Britanicas, a cuyas costas se veian aportar calias de dimensiones 

colosales y fragmentos de troncos enOl'mes de palmas, clarati 

senales de otra vegetaciol1. Poco imaginabau entonces los ba

bitantes de aqueUas islas, que mucha parte de Stl grandeza y 

opulencia futuras estribaria en Ia explotacion de los paises en 

don de ereeian tales plantas . 

.El retroceso de Ia civilizaeion ell Europa it consecuencia de 

la invasion de los bnrbaros del norte, no solo suspendi6 el pro

greso de las cieneias que ]]ahriau necesariamente promovido y 

dirijido las empresas de los navegautes en solicitud de nuevas 

tierras, sino que bizo perder basta la memoria de los rumhos 

que couducian a las islas Afortunadas, boy Canarias, ya cono

cidas de los antiguos, y que fue pL'eeiso .descubrjr de nuevo 

en el sigl0 clecimotercio. 

En esta epoca trabajaban los Portugueses pOl' dar Ia Yllelta 

al Africa navegando por sus costas a fin de abrir el comercio 

clirecto con el oriente, cuyas preciosas produccioncs estaban 

monopolizadas pOl' los ncgociantes italianos, que solos trafica

bau con ellas en el JHeditcrraneo. EI infante D. Enrique de 

Portugal propeudi6 singularmente al adelantamiento de Ia nciu

liea, ocupaudose exclusivamente en viajes de descubrimieuto, 

y protejiendo a los astronomos, matemalicos, pilotos y a todos 

los que se dedicahan a los ram os accesorios a la ciencia del 

uavegante. El impulso que este principe benMico clio a los des

cubl'imientos maritimos procur6 a Portugal una importancia y 

un lustre extraordinal'ios. 

A estas cirCullstancias se dehi6 el viaje (t Lisboa de Crist6bal 

Colon, natural de Genova y marinero distinguido. AlIi cou

trajo matrimonio COll la hija de un antiguo yexperto oficial 

de marina que ba])ia sido gobernador de Porto Santo, isla reclen 
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descubierta. EI cxamen de los mapas, diarios de nayegaeiou 

y otros papcles de Percstrello, su suegro, que ya era muerto, 

acaM de decidir de la vocacion del ilnstre genoves. Hizo Colon 

algunos viajes a la costa de Guinea, y con sus ganancias y las 

cartas de marear que trazaba vivia honradamente con su fami

lia. Este trabajo y sus estudios 10 familiarizaron con las cues

tioues mas arduas de la cosmografia, y arraigaron en su animo 

cl convencimiento de que navegando directamente bacia el 

oecidente debia eneontrarse el continente asiatico. Un viaje que 

antes habia hccho a Islandia y las ohservaciones que su COIlS

Lante practica de navegar Ie sujerian confirmahan cada dia sus 

opiniones. 

Present6se Colon al rey de Portugal solicitando se equipara 

una expedicion exploradora que bajo sus 6rdenes navegaria al 

occidente hasta encontrar la tierra firme : pero sea que se 

hallasen exorbitantes las condiciones y los honores que solici

taba para el caso de que Ia empresa tuviera un exito feliz, como 
el firmemente 10 espera])a, 6 que preocupada enteramente 1a 

corte con la circunnavegacion del Africa, no se querian arriesgar 

fond os en otros dcseubrimientos que se estimaban menos segnros, 

10 cierto es que las proposiciones de Colon no fueron atendidas 

6 solo produjeron el envio clandestillo y sin suceso de una naye 

pOI' los rumbos que cl habia indicado. Esta nave, privada de Ia 

direccion iumcdiata del antor del pl'oyecto, no sirvi6 sino para 

hacer patente Ia mala fe con que fue lralado estc negocio pOl' 

parte de los consejcros de 1a Corona de Portugal, y para mos

trar que no basta saber la direccion en que ha de andarsc, si se 

carece del animo firme y persuadido que venee los estol'bos y 

dificultades, tan frecuentes en todas las sendas poco trilladas y 

especialmente en las de nuevos descuhrimientos. 

Tampoco estuvo al alcance de los miembros del scnado de 

GenoH, Sll patria, a quienrf; def;pu(,~ sr diriji6 Colon, ('J jUlgaJ' 
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con aeicrlo de su propll('sla, que fue d('sccltada igualmenl('. TI'llS

laM)se pOl' t'dtimo ,t Espaiia, en domle despues de lal'gos alios 

de negociaciones infmctuosas logro pOI' fin SCI' cscllchado y 

triunfar de las preocupaciones eseo16sticas que Ie opnsieron 

al principio los mayores obstticulos. Demasiado vilipcndio ha 

arrojado cl mundo calto sobre los elaustros de ESPaJla para que 

sea permitido en e'{tricta justieia dejar de recordar que del fondo 

de un oscuro mOlla~terio sali(,1'on los mas ficles amigos de Colon 

.y los maS constantcs favorcccdores tIe su atl'cviaa cmprcsa, que 

los sabios del siglo consideraban como visionaria. Fl'ay Juan 

Perez l\hl'chena, del orden de San li'rancisco, guardian del con

veuto de la Rabida en Andalucia 1, J Fray Diego Deza, religioRo 

dominieano cOllfesor de Ia augusta reula Dn. Isabelle Calolica, 

segundados vor Alonso de Qu intanilla y J~Uif; de SIlIl-Ang<'I, 

{ueron los ([lie decidiCl'on el animo generoso de la ilustl'e sohc

rana de Castilla ti no dejar partir t\ Colon, que ya se retiraba 

desconfiando de ohtener auxilios en Espaiia, y u tomar ti su 

cargo J cxpcusas la expedicion, con tan fervoroso anhelo, luego 

(lue estuyo pel'slludida de su importancia, que ofl'ecio empeliar 

sus joyas si de otro modo no podia hallarsc el dinero llt'cesario 

para los aprcstos 2. Nadie jgnora que fnc en este viaje, verifi-

t MI'. \V. lning, cl celehre <lutor de In vida lIe Colon, hizo en 1828 una 1'0-
Illeria al eon vento de Xucstrn Senora de In Rahida, qlle exi-te, aUIl'lue muy 
,]cteriorad o." B ,jall1os del coclle, Ilice, cn In mislllil portcria IIdonlle lleg(\Colon 
" :\ pic y en C'l.1S(, tIe perf'gl'ino a pcllir 1111 pedazo de p;tD y un jarro dc agull pa

" ra Sll hijo . ~liclJtras sllhsi~ta cl convrnlo, min de, cstc se!'" siemp!'!' till lugar 
o qlle causar:\ la Illas viva cl11ocioo. La porte ria pat'cecco cl mislllo estado que 
.. cn tiempo (Ie Colon, solo que 110 hay portcro 'Inc socorr~1 las neeesidac1es de 
• los viaodantes. Att'avcsamos los claustros vlIcios y silenciosos; todo parccia 
n clevastado. m 1111ico ser vivicnte que pcrcibimos fue un g,1to quc huro ater
"rorizado al cco triste clc llllcstl'OS pasos cn a'lucllos corrcdol'CS abandona
" dos. l) Es de csperar que dcspuc~ <lc la supresion de los coovento~, el gohier
no cspanol baya dictado algunas providcncias para cOllservar cste monumento 
lJiSIOrico. 

2 Luis lie Sant-Angel anticipu los vcinticinco mil florincs que c gaslaron 
('11 cquipar 10 ' hlHIUCS Y provcerlos clc 10 neccsario. No podcmos ciertamcnte 
Jejar de haecr trist.cs reflcxiones rcspcCIO de In~ pocos pl'ogresos que cl hurn 
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eado en agosto de I fdJ2, qne Cristohal Colon faRgo e1 "do que 

('uhria una vasta porcion uc la sllpcrficie de nuestro planela, y 

flue una flotilla de tres uuvichne10s en los que hoy mismo nadie 

osaria atravesal' el Oceano, se lanz6 con tanla segLlridad en un 

pit~lago desconocido y misterioso como pudiera hacerse para 

llavegar entre las dos costas del lUcditcrr(meo. Pocos son los 

que no han reflcxionado en los heneficios que el genero 11u

mano report6 de este descubrimiento, que puso en claro la vcr

darle:ra figura de Ia tiena, desminti6 las opiniones err6neas 

respecto de Ia no existencia de los antipodas, Ia inhabitabili .. 

dad dc Ia zona torrida, e incomunicacion de las dos templadas. 

Desde aqueUa epoea no hay mar que no sea navegahle ni regioll 

inaccesihlc. 

Este inmenso contincute exlendido de norte (I sur casi de 

polo it polo presenlo al llaturalista una mu1titnd de seres 

nuevos del I'eino ,egetal y animal; al fisico y al geologo cade

nas colosaies de montaiias lcvantadas pOl' cl fuego subter

r;\neo y abnndantes en metales pt'cciosos con que se ha enri-

fluecido clmundo, J los dimas J las producciones reunidas de 

las zonas mas diversns : al filosofo, In raza humana y las len

guas Cll los gl'ados y situnciones mas favorahlcR para el cstudio 

de ]a espccic. ta aslrollomia n,lutica, ]a gcografia fiRica, la geo

Jogia de los "ulcancs, las eicneiaR todas camhiaron de aspeclo 

clltonccs; y puede dccirse que mmrn tJesdc cl eslablccimienlo 

de las Rociedadcs Ia esfera de ideas rdati \' s al mundo exterior 

se hahia engl'andecido tanto. No hay exajeracion en asegurar 

{-(ohi\'I'110 ha Jlccho ell Esp:tii1I, si consi.lcra,,;os qne en 1402 fue prcciso un 
grande csfucl'zO .1 la lacl'oica pein,esa espanola quc clltonces <>obel'llaba la 
ntonarC(tlla para hacC'r salir f,stu peqtlcna expcdicion con ohjcto ~n importan
tc, Y ljllC no ha IllIlCltO sc han clllplcado Illi\lones, producto del sudor y tl'aha
jo de lo~ Espm'iolcs, ('0 pl'l' parar tina a 1'1ll;) f1n ljuc SI! tlirijia tnmhicn :i AlIltlt'iI':1 

sin Illas ohjctoqucsatisfaccr d rnprirlto de uoa f'XII'.1njcra, qllC lo~l't) sen!;lI' 

Sf' pOI' algnn licmpo en el trono dc la mngnanillla 18al)('I, y qne pretcnrlia '!In
fiar otro pnra una Ilc~ccn<l('ncia de rqllivoco r casi (',pnrio orf~('n, 
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que es en csta epoca en que el bomhl'e aeab6 de tomar PO!leSiOll 

de los dominios que el Creador Ie sefia16 en Ia lierra, y que pOl' 

tanto el descubrimienlo de Ia America puede considerarse como 

el mas grande acontecimiento de los tiempos modernos. 

No entra en nuestro pIau seguir a Colon en Jos tres primeros 

viajes, ni escribir su vida tan llena de vicisitudes; solo nos ocu

paremos , despues de haber echado esta rapida ojeada a aquella 

epoca memorable, cn narrar 10 que dice relacion con el descu

hrimiento del territol'io que hoy comprende la repllblica de la 

Nueva Granada, que ocupa Ia posicion mas importantc de la 

America meridional y que se extiende de las orillas del Orinoco 

a las costas del grande Oceano pOl' dicz y siete grados de longi

tud y desde nuo a trece grados de latitud, con ccrca de docientas 

leguas de costas en el Atlantico. 

Este pais abraza dentro de sns limites e1 istmo de Panama, y 

su agricultura produce los frutos de todas las zonas y de todo!' 

los climas. En el existen los (micos criaderos de platina cono

('idos en America, las minas mas importantes de oro, y la sola 

mina de esmeraldas que hoy se explota en cl mundo. Goza de 

paz J dc las instituciones mas liberales. El respeto mas pro

fllndo y mas arraigado de la propiedad es un dogma rc('ono

ci~10 pOl' sus haI)itantes, que hrindan Ia lwspitalidad a los que 

quit-ran trasladar su capital y su induslria 6. aqucllas regiones 

afortl1nadas, cuyos moradorcs ('stan resueltos Ii rechazar loda 

l'cforma que inscriba.Ja fuerza brutal cn sus bandcras y a no 

admitir sino las mcjoras l[ue se introdwr.can pOl' medios legal!'!; 

y pacifLCos. 

Es de esperar que esie ensayo sirva de esHmulo a algun Ci'l

critor distinguido que quieea dedi carse mas tarde i ofrecernos 

la historia antigua completa de este territorio, qne 1I05ta aqui 

110 llU locaclo ningun 11istol'iador modrl'llo 
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COMPENDIO I-IISTORICO 

DESCUBRIllIENTO Y COLONIZACION 

NUEVA GRANADA 

en a1 sig10 decimo saxto. 

CAPITULO I. 

Colon dcscuhre las costas del istmo de Panama. - Trata con los n:lturales. 
- Cal'acter de estos. - Obstaculos para Ia primera colonia que intenta 
fnudal' . 

~hll Cri6t6bill Colon el almiraOle 
Que DO se con tclltllLa co n 10 hechn 
Llc'fO &U II ,'clas muy mas adeJante 
Pensando de haHal' algllo estl'ccho 
Que para mar dt:l Sut' Ie diesel .,.iI, 
AUllque pal' i OGleS no 10 babia. 

.11. 

tEl. gia . de varone , i/u,tru ti , Indilu pCII' 
J. CUTELUNOII, ( ura ~e Tunja.) 

Crist6bal Colon descubri6 la primera tierra del Nuevo l\'[un
do el dia 12 de octubre de 1492. Las extensas, ricas y po
bladas islas Antillas absorbieron toda la atencion del celebre 
navegante durante su primero yaun en el segundo viaje que 
se verific6 el aIio siguiente de 149:~. En el de 1498 empren
di6 su tercel' viaje que 10 condujo al descubrimiento de la jsla 

1 
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de Trinidad y costa de Paria en tierra firme. Diversas 'cir
cunstancias Ie impidieron por entonces continual' descubrierido 
bacia el poniente, y desde la isla de Margarita se volvio a Ia de 
Santo Domingo 1. 

Por mayo del ano de 1502 despues de su prision y persecu
ciones dio Colon la vela desde Espana para su cuarto y ultimo 
viaje, con el intento de buscar el estrecho que juzgaba debia 
existir a fin de Hegar a Ia porcion conocida de Ia India Orien
tal. Toc6 antes en Santo Domingo, sin que se Ie permitiera 
guarecerse siquiera en el puerto que pocos alios antes babia 
descubierto y siguio luego en solicitud de Ia tierra firme. 
Lleg6 primero a la isla Guanaja, frente al cabo Casinas que hoy 
Uaman de Honduras. EI 14 de setiemJ)re descubrio el cabo 
Gracias a Dios que forma Ia extremidad de las costas elk Ja Nue
va Granada por esta parte. Navegaha Colon pOl' aqucUa costa 
al Este con vientos y corrientes contrarias, obligado a fondear 
todas las nocbes para no perder en la oscurjdad 10 que habia 
ganado en el dia, cuando, al doblar este cabo, observo con Ia 
mayor satisfaccion que la direccion de Ia costa cambiaba del 
Este al sur, 10 que Ie ofrecia la ventaja d~ poder seguir su expIo
racion con viento favorable. A esta circunstancia debio el cabo 
su n9mbre Y es uno de los pocos lugares que conservan e1 que 
Colon les dio al descubrirlos, pues por una rara fatalidad no solo 

I Gonzalo Fernandez de Oviedo, Gomara y Castellanos, historiadores primi
tivos, aseguran que en estc viaje lleg6 Colun basta el cabo de In Vela, al eual 
dicen puso cstc nombrc por haber visto por la primera vez en sus inllledia
ciones una canoa de naturales a 101 vela. Mas ni D. Fernando Colon que cscri
biola vida de su padre con los manuscritos y diarios de sus navegaciones a la 
vista, ni Pedro Martir escritor contempornneo y de mucba fe, ni el coronista 
Herrera que copio a Fray Bartolome de las Casas, baccn mencion de tal cir
cunstancia. Todos ellos cOl1vienen pOl' el contl'ario en que el almiranLe Co
lon terminG sus descubrimientos en este viajc en Margarita. Esta opinion 
ba sido adoptatia por los mas graves historiadol'es de los tiempos modcrnos, 
Robertson, D. JUlin B. Munoz que tuvo a su disposicion totios los archivos de 
101 monarqllia espanola, D. Martin Fernandez Navarrete, y liltimamcnte Mr. Ir
ving en SlI vida de Colon. No carece de interes para los Granadinos el esc1a
recimicnto de este pun to historico. 
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no tomo el nuevo continente el nombre de su descuhriuor, si
no que ann se ban cambiado a la mayor paL'te de los sitios los 
nomhres que el Almirante les impuso en la epoca del descu
hrimiento. 

'Continu6 su viaje la flotilla, que se componia de cuatro em
barcaciones pequefias (carabelas) ]a mayor de sctenia tone

ladas, evitando los bajos que abundan en aquella costl\. El 

1 G del mismo mes de setiembre envi6 el Almirante dos botes 

a Ia hoca de un rio para bacer agua y lelia, y bahiendose perdido 
el uno con la rebentazon del mar en la barra del rio y abogadose 
Ia gente, Ie dio el nombre de rio de la Desgracia 0 del desastre. 
. El dia 25 fondeo la expedicion en cierta isla que los indigenas 
llamahan Quiriviri y Colon Husita, a mas de legua y media de 
dislancia de Cariay, pohlacion que estaha situada a las margenes 
de un gran rio (prohahlemente San Juan de Nicaragua). Acu
dim'on en grande mlmero los naturales a la curiosidad de los 
forasteros. Venian armados de arcos, flecbas y dardos de pal
ma negra con espinas fuertes de pescados en las puntas; Otl'OS 

traian picas y macanas y todos andaban desnudos, excepto bacia 
la cintura que llevaban envuelta en telas de algodon blancas y 
encarnadas. 1.os hombres con los cabellos crecidos y atados al 

rededor de la caheza y las mujeres con el pelo cortado. Algu

nos traian planchas de oro hajo (guanin) y otros, joyuelas del 
mismo metal colgadas al cuello. 

Colon dispuso que fueran los botes a llevar regalos a los in
digenas, mas con orden ex presa de que ningun Castellano sal· 
tara en tierra, asi pOl' temor de alguna emboscada como pOI' 
evi.tal' un choque y consiguiente matanza de naturales, 10 cual 
podia retraerlos del trato con los Espafioles, privandole asi de 
adquirir las noticias que solicitaba de aqueJIas tierras. 1'am
bien orden6 que nada recibieran de los naturales en eambio de 
los presentes, de 10 eual maravillados estos y temiendo quiz a. 
que los vestidos, gorras y caseabeles, etc., que habian recibido 
contuvieran algunos hechizos, despues de haber consultado en
tre si, convinieron en volverlo todo a la orilla delmar, en don-
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delo cncontraron los marineros al dia signiente cuando regre
saron a la playa. 

No se conformaba sin embargo aquella pobre gente con vel' 
que los Espanoles se mantuvieran pOI' dos dias en sus naves 
sin desembarcar, a pesar de las senas con que los convidaban 

des de tierra. As! fue que se decidieron a enviar como en 1'e

henes dos jovencitas a cargo de un anciano que t'narbolando 

una bandera blanca las trajo a los botes. Presentadas a Colon, 

este las traM con Ia mayor consideracion, y vestidas y atavia

das las hizo desemba1'car inmediatamente. lUas al otro dia los 

naturales 1'estituyeron cuanto se di6 a las muchachas, y habiendo 
desembarcado el adelantado Bartolome Colon, hermano del AI· 
mirante, con un escribano para ascntar las noticias que se adqui
rieran, y cuestionados pOl' senas algunos naturales, al vel' estos sa
car el papel y las plumas y comenzar a escribir, pensaron sel' aque-
110 todo encantamiento y huyeron la mayor parte a los bosques. 

Bartolome Colon, intermlndose para reconocer el pais, en
contr6 una cas a mas grande que las demas con algunas sepultu

ras en donde conservaban embalsamados y sin ningun mal 0101' 
los varios (',adaveres. Tenian estos cubierta cada sepultura con 

tablas, y esculpidas en elias imitaciones de animales y en una de 

elias Ia figura del difunto. Semejantc costumbre, que hasta 

aqui no habia observado Colon en ninguno de sus viajes ante

riores, Ie dio una idea ventajosa de aquellos habitantes. En efec
to cl arle con que conservaballios caduvcres en un clima tan ca

liente y hllmedo, en donde, como despues veremos, aun las pro

yisiones mas secas de los Espaiioles se corrompian, manifestaba 
un grado de industria algo mas adelantado que el de los insulares. 
Aqui se tomaron dos indigenas a fin de que sirvieran de in
terpreles en el resto del pais que se proponia recorrer Colon. 
Mucha couslcrnacion causo entre los naturales la nol.icia de que 
los Espal101es se llevahan dos de enLre c11os. La costa vecina 
se Heno dc individuos que venian a ofrecer armas, joyas, telas 
y cualllo poseiau en rescate de los presos. Cuatro indigenas se 

presentarou como diputados 0 embajadores para tratar del rC5 -
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('ule de sus companeros llevando a las naves entre oll'OS pre
sClIles un cerdo montes vivo. Colon los despidi6 con pres en
les de cos as de Castilla, haciendoles entender como pudo que 
llevaba aquellos dos individuos solo para que Ie siryieran de 
guias pOl' algunos dias y que luego les daria la libertad, e inme
diatamente el 5 de octubre, se partio de aquellos parajcs que se 
conocen ahora con el nomhre de costa de los Mosquitos. 

La hermosura y lozania de Ia vegetacion de unas isias que se 

veian en el Angulo que forma la costa para tomar de nuevo la 
direccion al poniente, decidieron a Colon a penetrar en el golfo 
que hoy Haman bocas del Toro. En las ramas de los man
gles y hobos de frutos dorados se enredaha la jarcia de los bu
ques, tan profundos y scguros cran los canales que daban en
trada al golfo. A los mayores Hamaban los naturales Cera
bora y Aburema. En uno de los puertos de aquellas islas 
(arcwpielago de las Bocas del Toro 6 bahia del Ahnirante) esta
ban surtas veinte canoas y los indigenas andaban desnudos y 
pintados de colores, con ciertas planchas de oro fino colgadas 
al cuello. Estas fueron las primm'as muestras de oro puro que 
los Espaiioles vieron en aquella costa y que les hicieron tam
bien cometer la injusticia de 'prender a dos naturales que rehu
saban trocar sus adorn os de oro por cosas de Castilla. Lo que 
prueba que la pretension de traficar porIa fuel'za tiene pl'ece 
dentes bien antiguos cn la bistoria de America. Veinte y dos 
ducados pesaba el adorno de que fue despojado uno de aqueUos 
naturales y catorce el del otro. Todos los habi tantes aSI de 
las isias como de Ia tierra fil'me aseguraban sin discrcpancia que 
aquel metal se sar-aba de algunos sitios al poniente, a uno de los 
cuales llamahan Veragua, y tan gravado quedo aquel nombre 
en las mentes de los descubridores, que prevaleci6 sobre el re
cuerdo de las horribles penalidades que sufrieron en cste viaje, 
como adelante se vera, y pOl' las que se llamo entonces aquella 
costa costa de los Contrastes y luego Costa Rica y costa de Ve
ragua, y dllque de Veraglla es el titulo con que se reconocen en 
.Espana los descendientes de Colon. 

• 
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EI 17 de octubre continu6 este su viaje y Ueg6 a la boca del 
1'10 Gttaiga. Cent~nares de indigenas se arrojaron al mar blan
diendo sus armas para em])estir a los botes con los Castellanos 
que ilian a desembarcar. Estos se mantuvieron it cierla distan
tancia de la playa para dar lugar a que se aplacara la furia de 
los indigenas, que arrojaban agua del mar, mascab:m yerbas y 
las escupian a los marineros. POI' fin , sin embargo, al ver la 
conducta pacifica de los Castellanos se aquietaron y redujeron 
a cambiar, aunque con alguna repugnancia, sus planchas de oro, 
como patenas, pOl' las frioleras de Castilla de que no haciall 
mucho easo. Estos indigenas tenian varios instrumentos ])c

licos como atambores, bocinas y caracoles con que haeian mu
cbo ruido. Al dia siguiente se manifestaron de nuevo los na
turales en actitud de guerra, procurando impedir a los Caste
llanos que desemharcaran, mas {t los prirnel'os tlros de canon 
y de arcabuz que se bicieron de los buques y barcas, se dispersa
ron y volvieron dcspues sin armas aunque no trocaron sino tras 
plancbas diciendo que no habian "onido prcparados a comerciar 
sino a pelear. 

lmpacicnte Colon de continual' su viaje de exploracion, hizo 
levar las anclas de Ia boca de este rio, y navegando poeas le
guas surjieron las naves cerca de otro rio considerable llamado 
Cateba. Por todos los bosques y playas vecinas se oia el so
llido de los instrumentos de guerra que convocaban a los indi
genas a defender Ia tierra, mas habiendo venido Utlu canoa [l 
bordo con algun08 de estos y entendido qne no se lrataha de 
hostilizarlos, consintieron en trocar su oro pOl' cascabeles, nnCIl

tas y demcls articulos de rescate. 
J.l08 Espafioles bajaron a tierra y obscrvaron dos cosas que les 

parecieron dignas de recuerdo, Ia pl'imera que cl jefe de estos 
indigenas que aqui como en easi toda esta costa Ee llamaba Qui.
bi, no se distinguia de los demas sino en que se precavia de la 
lluvia que no cesaha de caer (era el mes de oclubl'e) con una 
grande boja de arhol en fOl:ma de paraguas, y Ia segunda e1 ha
her visto un fragmento de mczcla que parccia hccba de piedra con 
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arena y cal, que fue el primer indicio de edificio de mamposte
ria que se harr6 en America. No se descuid6 Colon en tomar 
de ello muestras para llevar a Espana. Continu6 luego su 
viaje tocalldo en Cobrara y Cubiga, rios en cuyas bocas no se 

ball6 poblacion. En este ultimo rio, segun deciall los indigenas 

de Cariay, terminaba Iii tierra de oro. l\'[as Colon ni se de

tuvo ni quiso volver atras a visitar cinco pueblos que se babian 

visto sobre la costa, como se 10 pedian sus compafieros ansiosos 

de traficar con los babitantcs. Mas noble objeto impulsaba al 
Almirante en su viaje. Pocas leguas despues entr6 a un puerto 
que por su hermosura y comodidad nombr6 Portobelo (el nom
bre Ie ha quedado), cercado de babitaeiones que se levantaban 

en forma de anfiteatro. Siete dias permanecieron alli a cau
sa del mal tiempo, basta el dia 9 de noviembre que se apartaron 
las naves de tierra porIa primera vez, con gusto general porque 
no habian hallado otra cos a que cambial' sino algunas provisio
nes y algodon hilado, Solamente ocho leguas navegarou hacia 
ellevante porque los vientos contrarios y las borrascas los fol'
zaron a volver atI'as y a guarecerse cerca de unas isias pequenas 
inmediatas a ]a costa, a fin de reparar las naves abiertas ya pOl' 

todas partes con Ia violencia de los temporales. La abnn

dan cia de viveres y Ia multitud de sementeras de maiz que se 

veian asi en las islas como en Ia tierra firme opuesta, bizo 

que llamaran este asilo puerlo de los Baslimenlos. El 23 de no

viembre sali6 de aqui Ia expedicion, navegando otra vez ~acia 
levante pOl' tres dias en que sufrieron tanto pOI' cl mal tiempo 
que Colon se decidi6 Ii espcrar algunos dias en un pequeno 
puerto en donde se refugiaron y en donde apenas cahian los 

cuatro buques, pero tan profundo que no fue necesario echar 
las anclas, sino que con cables se amarraron a los arboles 
de tierra. Este puerto recibi6 el nombre de puerto del Re
tret e. 

La facilidad para desembarcar a todas horas aun sin permiso 
de los superiores relaj6 Ia clisciplina de las tripulaciones durante 
los nueve dias que alIi permanecieron de tal modo que los in-
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digenas que al prineipio venian voluntariamente a traet provi
siones Y {l traficar con sus huespedes, se eansaron finalmente de 
las rapiiias y violencias de los marineros y se declararon en abier
ta hostilidad contra la expedicion. Aeudieron los hahitantes 
de las tierras eomarcanas a comhatir {tlos forasteros y llegaban 
hasta cerca de las naves a disparar sus flechas, de manera que 
Colon, que al principio habia mandado disparar algunos tiros 
de canon solo con p61vora para amedrentarlos, viendo que no 
se lograba el ohjeto, antes hien crecian los clamores y amena
zas, se hallo en la necesidad de permitir que les dirijieran al
gunos tiros con bala. El estrago producido por la artilleria 
retrajo a los indigenas, que segun Colon eran de los mejor fol'
mados que hasta entonces habia encontl'ado, de alta estatura 
J sin los vientl'es crecidos y contrahechos tan comunes en la 
mayor parte de los habitantes de las islas y costas visitadas an
tes. 

Los vientos constantes de le,'ante junto con la alta mar, que 
fol'maban un eontinuo temporal contra el eual no podian luehar 
tan fragiles embarcaciones, navegando la costa arriba al oriente, 
arrancaron pOl' fin a Colon la resolucion de desistir de su pro
yecto de bus car el estrecho que Cl pcrsistia en creer firmemen
te debia encontrarse. Esta resolucion no habria sido tan peno

sa para el anciano Almirante al haber sabido que dos anos antes, 
unos aventureros llevados pOl' ]a codicia de traficar habian lle
gado hasta estos parajcs recorriendo toda la costa des de Paria, 
como se vera en el capitulo 2u I. 

1 No sin fuertes ~azones me be decidido a adoptar una opinion contraria en 
este punto a la del Sr. Navarrete, l'espetahle antoridau que ha heebo vacilar a 
Jllr. Irving en su Historia de Colon. 

l' m unico navegante que habia IIegado antes que Colon basta esta costa 
por opuesto camino, que fue Rodrigo Bastida, no volvi6 a Espana IJasta despues 
de la salida de Colon para su cuarto y ultimo viaje, y aunoue en Santo Domin
go podia saberse elden'otero de Bastida, 11 Colon no se Ie perruiti6 desembar
car en aquella isla ni entrar en el puerto. 

2' Seguo D. Fernando Colon bijo del almirante que acompan6 a su padre 
en este viaje, el no renunci6 a continuar la exploracion en solicitud del canal, 
sino porque sus bajeles no podian 13 remontar por la costa, por estal' comi-
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Quiso por 10 menos, ya que no llevaba Ii la corte la noticia de 
haber encontrado el canal maritimo de comunicacion, satisfacer 
el ansi a de riquezas llevando muestras abundantes y una des
cripcion exacta de las minas de Veragua. Con el fin de em
prender esta exploracion sali6 del Retrete el dia 5 de diciem
bre y volviendo las proas al Occidente navego con viento 

tan fresco en popa que aquel mismo dia llego a Portobelo, diez 

leguas al poniente, y a1 siguiente :continu6 su viaje bacia Ve
ragua. 

Empero duro poco la fortnna de gozar de viento favorable 
porque luego se declar6 un torbellino de vientos opuestos de 
todos los puntos del compas, y tal era la furia del mar y de las 
tempestades, talla oseuridad que no les permitia verse los unos 
a los otros, ni acojerse Ii puerto alguno, ni seguir viaje para 
ninguna parte. - Durante quince dias estuvieron los miseros 
navegantes eutre la vida y la muerte confesando sus pecados Ii 

dos de broma. No es probable que hubiera omitido anotar una razon tan 
plausil)]e que hacia inutil toda illvestigacion ulterior. 

3" Porras, que se rebe16 contra Colon en este viaje cuando ttegaron a Ja
maica, y cuya relaeion, parcial y err6nea en muclJa~ circunstancias, 11a sido sin 
duda el fundamento de Oviedo para emitir la opinion que comhato y que el 

Sr. Navarrete adopto, dice" En algunas cartas de navegar de algunos marine
ros juntalJa esta tierra eon la que habia deseubicrto Ojeda y Bastidas. » - Si 
csto fuer3 verdad, d porque el clamor general cuando mas tarde Colon, para 
echar la travesJa a la Espanola, bizo remontar basta San BIas su nave? Tollos 
enos decian que ya saldrian del otro lado de Santo Domingo, y que trataba de 
lleval'les directamcnte a Espana, euando apellas \ludicron arribar a Jamaica. 

4' Colon dice, en la carta en que da cuentd :1 los Heyes de su viajc, que se 
habria qucdado en Veraguas sin el tClllor de que nunea mas apol'tarian navios 
pOI' allL AI haber sabido que Bastida hahia Uegado hasta estas inmediaciones, 
no debia dudar que sobrarian naves que contiouarian aquel\a expioracion.
Colon aiiade: ~ Ninguno bay qne diga debajo cual parte del cielo csta Vera
gua. Cnando yo part! de ella para volver II la Espanola, los pilotos ercia ve
nil' a parar a Iii isla de San Juan, y fue eo tierra de Mango, 400 leguas mas al 
poniente de donde decian. Hcspond:lll si saben ad6nde es el sitio de Vera
gua. » - Facililabria sido ha\1arlo, y no se bubicra atrevido ei almirante a 
lanzar este reto, si bubiera sabido el termino del viaje de Bastida. pudiera 
anadir otras consilleraeiones para aclarar este punto, si no creyera que. son 
~uficientes las que lIevo expuestas. 
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gritos. El estl'epito de los truenos era tan ccreano que mu
cbas veees creyeron que algunos buques disparaban su arti~ 
lIeria pidiendo auxilio. La lluvia tan continua y abundallte 
que no habia nada seeo a bordo de las ernbareaeiones. Cierto 
dia observaron una manga de agua que amellazaba eehar a 
pique las naves, Ia que cOlljuraron, conforme ala costumbre 

de aqueUos tiempos, rccitando el Evangclio de 8. Juan. POl' 
colmo de de~gl'acias la humedad y el calor habiall corrompido 
de tal manera las provisiones que les quedaban despues de un 

viaje de ocho meses, que algunos marineros esperaban la noche 
para comer la sop a del bizcocho con el objeto de no vel' los 
gusanos que en ella hcrvian. Dos dias de calma les dieron al
gun descanso, y la muchedumbre de tiliurones que acudieron 
al rededor de los buques les proporciono una pesca nbnn
dante. 

El din 1 i de diciembre lograron entrar en un puerto y se 
sorprendieron al vel' los habitantes alojados en las copas dc 
los arboles. Atribuyerou esta costumbre al temor de ani
males feroces 6 al de tribus enemigas y no a su verdadera 
causa que era la inundacion de los rios y cienagas. Salie
ron de nuevo al mar cl 20 a ser otra vez el juguete de 

los vielltos y borrascas que no les dejaron Ull instante de 

rcposo basta que llegaron a Ia boca del rio de Belen, que los 

indigenas llamaban Ki('~ra, en las inmediaciones del rio de Ve

ragua, el dia 7 de enero del ano siguientc de 1503. El Almi

rante hizo sondear las barras de ambos rios y se convenci6 
de que no babia agua para: que los bugues entrasen en el 
de Veragua y S1 en el de Belen, a donde primero envi6 algunos 
l)otes, los cuales entraron a una poblacion situada en las o1'i
Has del rio a poca distancia de la boca. AlH supieron que no 
distaban mucho las minas de oro, pero les costo aIgun tra
bajo persuadir a los naturales que no venian a hostilizarlos, 
aunque a1 fin consiguieron que dejaran las armas y cambia
ran sus alhajas de oro pOl' c.uentas, campanillas y pOl' ci

dra, bebida de que gustaban mucho. Tambien BC proveyeron 
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abundantemente de pescado del que se 1!coje ai rio ell cierto~ 

ticmpos. 
Fondeados a 11i, permanecieron to do el mes de enero, aUllque 

no csentos (Ie peJigro, porque e124 ereeio tan repentinameute rl 
rio y con tanta violencia que rompieron las amarras los bu
que's y se cLocaron los UliOS eontra los otros, sufriendo alguna 
aveda. COIOll cl'ey6 hahersc odginado esta creciente suhila 
en la cadena alta de monlailas que s divisaba en 10 interior' 
y que ell1am6 de San Cristobal. Entre tanto el adelantado 
D. Bartolome Colon babia suhido el rio de Veragua basta ccrea 
de las habitaciones del quihio 6 jefe de aquellas gentes, el cual 
sali611 recibirle con mucha eortesla y senales de amistad, Ie tl'ajo 
algunos prcsentes y admiti6 otros que Ie bi.zo el Adelantado, 
regresando este a las naves y aquel a su puebto. Al dia si~uiente 
baj6 el quibio a visitar al Almirante que Ie bizo algunos prc
sentes, y los naturales que con el vinieron recibieron tambien 
cascabeles y olras cosillas <t trueque de las planchitas de oro 
que traian para reseatar. 

Ya para entonces hahia resuelto Colon clejar a su hermano 
con la m&Y0l' parte de Ia gente a fin de que fundaran una 

colonia y Y{olvel' a Espalia a dar cuenta de sus descubrimientos 
y a envial' auxilios y mas pobladores al estahlecimiento. La 
violencia de los temp or ales ell el mar afucra no permitiel'on al 
Adelantado salir con los botes a reconoecr porIa costa y rios 
de las imnediaciones, el sitio mas ti proposito para fundar 
ia poblacion, hasta el 6 de febrero, en que con scscnta y oeho 
homl)res emharcados ell loc; boLes, sali6 costeando una legua 
aloccidente, y entrando pOl' e1 rio Veragua como legua y me
dia, haUaroll una roblacion en donde desembarcaron, y toman
do notieias y gl1ias se dirigieron a ciertas minas de oro, para 
llegar u las cuales bubicron de vadear un rio cuarenta y cuatro 
veces, a pesal' de no dis tar este sitio sino como tres leguas 
de la poblacioll. Dos horas solamente permanecieron en el 
lugar en donde les indicaron los Indios sacaban el oro, Y 
en tan corto espacio de ticmpo, sin mas instrumento que Ia!'; 
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manos, cada Castellano encontro, buscando entre las raices 
de arboles altisimos que alli babia, algunos granos del me
tal en cuya solicitud andaban pasando tantos trabajos y 
necesidades. Deseosos de participar a sus compafieros tan 
alegres nuevas, volvieron a dormir el mismo dia al pueblo de 
Veragua y al siguiente a las naves. Entendieron despues que 
las minas que habian visitado no eran las de Veragua, que 
estaban mas cerca y a donde no quisieron condudrlos los na
turales, que pOl' orden de su quibio los habian llevado a las 
minas de UriI'd con cuyas gentes estaban enemistados. 

Descubiertas las minas, no quedaba otra cosa que hacer sino 
elegir el sitio mas comodo para el establecimiento de Ia co
lonia. Con este objeto emprcndi6 uua nueva expedicion cl 
Adelantado el 26 de febrero poria costa al Occidente con 
mas· de sesenla hombres pOl' tierra y catorce en un bote. 
A siete leguas de distancia de la boca del rio Belen y pOl' 
consiguieute despues de pas ado el Veragua, ~allaron Ia embo
cadura del Urira en cuyas cabezeras habian visto las minas. 
Los Espafioles fueron recibidos de paz pOl' los naturales que 
mascabau cierta yerha seca y un polvo terroso mientras duro 
Ia elltrevista 1 . El quihio de Urin\. con los veinte Indios que Ie 

acompaiiaban condujo los Esp&fi.oles a su pueblo en donde 

fueron alojados en una casa capaz y con suficiente provision 
de mantenimientos. Alli vino {t visitarlos el quibio de Dururi, 
jefe de una trihu numerosa. Todos los naturales cambia ron a 
Ia gente del Adelantado el oro que poseian, y pOl' medio de 
los interpretes Ie dieron razon de que toda aquella tierra 
estaba poblada hacia el interior y que a mucha distancia babia 
gente vestida y armada como 105 Castellanos. - Estas noticias 
inducian a Colon a pensar que se hallaba en el conlinente de 

t Quiza es esta 1a vcz primera que observarou los Espafioles la costumbre 
de estimulal' los Mganos del gusto con una materia alcalina mineral y una 
substancia vegetal astringente y aromalica, costumbre que despues se ha110 
tan extendida en todo el nuevo contillente y que ann se conser va entre mu
('bos incligenas. 
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In India oriental. Es probable que estas noticias vagas de pue
blos mas civilizados se referian a los l\Iejicanos 0 quilli a 
los Peruanos. D. Bartolome Colon despacho la mayor par
te de su gente a las naves en vista de la acojida paeifica y 

hospitalaria que se Ie hacia, y continuo su viaje con solo 
treinta hombres, hasta Cateba, muy cerca de las Bocas del 
Toro, pasando por los extensos campos cultivados de Yubraba 
en donde viajaron seis leguas por entre scmenteras de maiz. 

Como mientras mas se alejaban de Veragua mas escaseaba 
el oro) Y (.rue en toda aquella costa uo vio el Adelantado rio 
mas considerable que el de Belen, resolvi6 volver a ponerlo 
en conocimiento del Almirante, como 10 hizo tornando por 
el mismo camino que habia traido, cargada su escolta de bas
tante oro del que habian cambiado en el transito a los natu
rales . - Lo que hizo sin duda decir al Almirante, en Ia carta 
que escribi6 {t los Reyes a su regreso desde Jamaica, que ha
bia visto mas oro en la costa de Veragua en dos dias que 
en Ia isla Espaiiola 6 Santo Domingo ('n cuatro ados. 

Resolvi6 el Almirante de acuerdo con su hermano que se 
fundase la poblacion en las oriUas del rio de Belen, a poca dis

tancia de su embocadura en el mar, y comenz6 a trahajarse ac
tivamente en cortar la madera para levantar las casas y Ia 

palma para cubrirlas. Fabricaron diez casas grandes para bahi
taciones y una mayor que debia serVlr de aimacen de guerra y 
de boca. Entre los ciento cuarenta hombres que tripulaban 
los cuatro buques se escogieron ocbenta para fundal' la primera 
colonia que se intento establecer en Ia tierra firme df'1 Nuevo 
Continente y que un acto inaudito de violencia y de injusticia 
debia hacer abortar. POI' jefe de ella dej6 el almirante a su 
hermano D. Bartolome Colon, el cllaI, temeroso de que en Ia 
ausencia de las naves 10 atacal'an los naturales, recurri6 para 
precaverse a un estratajema escandaloso y repugnante en vez de 
emplear los mas suaves y mas seguros de que solia usaI' el Al
miranLe. Este arbitrio, puesto en pn\.ctica despues con buen 
resultado por los Castellanos en l\Iejico, Peru y Bogota, tuvo cst a 
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vez eonseeuencias fatales a los pohladores europeos. El C011S1S

tia en prender al jefe a fin de desconcertar y someter Ii los sub
ditos. EI dia 30 de marzo, fue personalmente el Adelantado 

con setenta y cuatro hombres Ii las casas del cacique 0 quibio 

y 10 prendio sin resistencia alguna con mas de eincuenta perso

nas de su familia entre mujeres, hom])res y ninos. Dejo atras Stl 

gente oculta en la selva y se adelanto solo con cinco hombres 
so pretexto de visitar al quibio. Este sali6 U recibirlo a Ia 

puerta de su babitacion sin sospecba alguna. Alli fue asido por 

el adelantado yentregado a los suyos que aeudieron de tropel 

y rodearon las casas a fin dc que no se escapase nadie. Con

dueidos u los botes u pesar de los gritos y lagrimas de las mu
jeres y de que ofrecian traer cuaoto oro pudieran recogcr para 
rescatarse y atados de pies y manos a las argollas de las barcas, 
remaron apresuradamente los marineros con su presa hucia las 
naves que debian lIevar Ii Espana esta desdicbada familia. 

Como el Adelantado permaneci6 recogiendo cuantas albajas 
de oro tenia el quibio en su casa y que pesaron 300 ducados 1, Y 

dando las ordenes consiguientes pal'a perseguir a los fugiti
vos, encomend6 los presos y parlicnlarmente el quibio al pi
loto Juan Sanchez qne prometio dcjarsc pelar las barbas si 

Ie pel'mitia escaparse. Acewibase ya Ia nocbe y los botes a 
Ia boca del rio, y de tal modo se lamentaba el quibio pOl' el 

dolor que Ie causaba Ia estrechez de las cuerdas que 10 li
gaban al bote, que Sanchez movido a compasion 10 desato, 

quedandose sin embargo con Ia extremidad de Ia cuel'da en las 

manos, a tiempo qne el cacique se preeipil6 con tanta fuerza al 
rio que temiendo el piloto SCI' arrastrado hubo de soltarl0 . 

1 Un tlunado de aquel tiCl.npO cs eCjuivalcnte, srglln el Sr. Clcmencin, a cerca 
de ocbo p~sos fuerles, y un castellano seria e'luivalcnte a once pesos de hoy. 
Reeuerdese que segun Robertson en cl siglo XVI· el valor efeetivo del peso 
fuerte, es decir la eantidad de trab~jo que III reprcsenta 6 10 que puede com
prarse con III era de cinco a seis veces mayor que en nllestros dias. Segun 
!Ilr. Irving pOl' uua onza de oro solo se tenia entollees tres veces mas trabajo 
6 alimento que boy, y cuatro veces mas por una ODza de plata. Entonees 
1)11<1 onza de 01'0 valia solamente doce onzas de plata. 
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J nutiles fueron las diligencias que se hicieron en solicitud del 
quibio, que no es probable que atado como estaba hubiera po
dido nadal' hasta la orilla. R~cibidos los demas a ]Jordo de las 
naves y habiendo crecido el rio de Belen, salieron estas desa
lijadas mar afuera a fin de recibir pl'ovisiones, lelia y agua con 

que emprender su viaje de vuelta a la Espaliola. Entre tanto, 

indignados los naturales pOl' cl acto insigne de felonia de sus 

huespedes ° incitados pOl' el quihio si acaso se salvo, cos a que no 
lleg6 a averiguarse, atacaron de sorpresa las casas de Ja colonia, 
favorecidos porIa espesura de la selva que no se lIabia tenido Ja 
precaucion de desmontar, y aunque recbazados pOl' el Adelan
tado que qued6 her-ido eon siete Castellanos mas, en Ia refriega, 
no se dispersaron los indfgenas ni buyeron a mucha distancia 
sino que permanecieron en las inmediaciones en actitud hosb!. 

Por su parte el Almil'ante envi6 al capitan Tristan a baeer 
agua y lena en el rio. Este oficial llegaba con su bote a la 
poblacion cuando la asaltaban los naturales y no se atrevi6 a 
desembarcar y tomar parte en el combate, temiendo que si aban
donaba su cmbarcacion los indfgenas la tomarian, quedandose 
entonces eI Almirante sin comunicacion con los que estaban en . 

tierra y sin poder emprender su viaje. ~Ias luego Ie abau

don6 aquella prudente resolucion y sigui6 rio arriba a coger 

agua donde esta deja de estru.' mezclada con la del mar. Los 

indigenas emboscados en las orillas del rio la cel'carOll por todas 
partes; y aunq:ue 61 y BU gente se defendieron valientementc, no 
pudieron resistir a la multitud y todos, con excepcion de uno que 
10gl'6 escaparse y dar aviso al Adelantado, perecieron miserable
mente y sus cadaveres l)ajaron pOl' el rio seguidos de bandadas 
de euervos, triste espectaculo que complet6 la desesperacion de 
la colonia. Al punto babrian abandonado la tierra cuantos 
Espaiioles quedaban al babel' tenido en que embarcarse para 
salir al mar, mas la nave vieja que les bahia quedado estaba 
enteramente imitil. Resolviel'on pues, a fin de ponerse a cu

bierto de otra sorpresa, abandonar Ja poblacion y acampar en 
sitio abierto hacia la playa, atrincherados con los barriles y cajas 
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de provisioncs, entre tanto que, caiman do cl tiempo y Ia reven
tazon del mar en Ia boca del rio, podian enviar alguna canoa al 

Almirante avisandole de su triste situacion. Ignoraba este en 

que consistia la tardanza de su bote, y aunque Ia atribuya al mal 

tiempo, no dejaba de estar inquieto cuando un suceso inespe

rado Ie hizo concebir nuevos temores pOl' los compafieros que 

habian quedado en tierra. Encerrabanse los indigenas presos 

de Ia familia de Quibio por Ia noche en Ia bodega de uno de los 

buques y para mayor seguridad algunos marineros dormian 

sobre Ia escotilla. Desesperados aquellos de verse privados de 

su Iibertad, amontonaron una noche las piedras del lastl'e y 
trepando sobl'e elias empujaron fuel'temente Ia escotilla y se 
Ianzaron ti Ia cubierta y de esta al mar con 01 fin de salvarse a 
uado hasta la playa que distab~ easi una legua. La tripula
cion del buque impidi6 que mucbos ejecutasen su designio en

cerrandolos de nuevo y asegurando con su cadena Ia escotilla. 
Al levantarla Ia manana siguiente contemplaron los Espafio
les con estupor el mas borroroso espectacuio. Todos los presos, 

bombres, mujeres y mucbachos se babian aborcado, valiendose 

de las cuerdas que hallaron Ii la mano, y como el puente no era 
suficjentemente alto, algunos bubieron de ahorcarse arrodilla

dos y otr08 tirando el cordel hasta con los pies. Semejante acto 

de coraje y de desesperacion hizo Ia mas profunda impresiou 

en Colon y en sus compaileros, aislados en la mas angustiosa 

posicion, sin noticia de la suerte del Adelantado y sin atreverse a 
enviar el unico bote que Ies quedaba '. Por fin un Andaluz lIa-

1 Esle fue uno de los dias mas cl'ueles para Colon, y Stl grande alma des
may6 de congoja como 10 maniOesta en la carta que escribi6 11 los Reyes desde 
Jamaica, la cual contiene el famoso sueno 6 vision, de que copiaremos un pa
saje .• Solo (dice) en costa tan brava, con fuerte fiehre en tanta fatiga, la es
pernnzil de escapar era muerta j subi a. i con tl'abajo :110 mas alto y HaOle so
corro a todos cuatro vientos, mas nunca me respondieron. Cansado me dOl'meci 
gimiendo; of entonces una voz piadosa que dccia. i Oh cstuIto y tardo en creer 
y en servir a tu Dios, Dios de todos. ~ Que mas hizo e1 pOl' JI10ises 6 pOI' David 
eus siervos? -Desde que nacbtes siempre el tuvo de ti muy grande cargo. -
Cuando te vido en edad de que e) fue contento, maravillosamente hizo sonar 
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mado T,eclcsma se ofl'eci6 (t it' Iladaudo a Ja playa desde don de e1 
hole 110 putliera ClyallZUr pOl' In yiolellCia de las olas que se 
estrellaban contl'a las 1'ocas, As! se ejecut6 ellcont.rando en 
un completo motiu Ii los de la colonia y resucltos (t que si el AI
mirante persistia eu abandonal'les, emharcarse en la nave Cat'CO

mida que tenian y pereccr abogados antes que de hambre 6 ii 

manos de sus irritados enemigos. Hesolvi6 pues recogerlos y 

ahandonar el proyecto de la colonia. Emhardronse pl1e~ to
dos, luego que calmo e1 tiempo, dejando pOl' despojo a los indf
genas el casco de uuo de los bllques. 

Colon cOllodo que dehia navegar olra vcr. allevanlc a fin de 
tomae altura para cchar la ll'flVesfa tlIa isla tic Sanlo .D0Il11Ilg0, 
aunque los pilotos se imagillaban estar ya pOl' cJ mCI'idiauo dc 
las islas de Baeloycnto. J~u l>ortohe10 se YlO forzado u deja)' Otl'O 
de los huques que ya no podia HUH'gal' POI' cslal' laladrado pOl' 
donde quiera de la broma abunclanLisima l'1l aqurllos pal'ajes. 
Ya para entouccs, disfl'lltando de mac; fUHH'ablc eslaeion, pu
do seguir la costa ha::;\a algulla~ legllas al ori('lIte del golfo de 
San Blas Y por COJ lsi gui ell te mas lie 'eill Lc J('guas de dOllue ]la
bia llegado en el mes de diciembrc. EI dia lo de mayo de 

1 S03 dijo Colon cl t'tltimo adios (\ la t.ierra firme del Nuevo 

l\lundo, y tomando la dil'eccioll del nordeste, creJo que podria 
ir a dcscansar a Sanlt) .Domlllgo, cntanto que su Sllerte ad"erlia 
10 llev6 1t sufrir un al10 mas dc pcnalidades CII la 1s]a de .Jamaica 
(\ donde cl objcto dc Hncstl'a l'elac.ion no nos pcrmite seguiJ'le. 

Antes de lel'luilltll' eRIc capitulo rccopilarcmoli 10 que nos 
I'cficl'cn los Jlistorialiol'cs lie aqllcl "ia,h solJl'(.~ los usos Y C08-
lumbrcs de las tJ'ihus de indigcllClf; que "iRito Colon, omiliendo 
las que se hall Jllclleionudo ya en el curso de la narl'acion. 

I,08 puehlos dc la raza liloral del iSllllO, quc fllcron los uuicos 
conocidos en est.e vinje, sc alimcJllaban pl'incipahnente de pcs
lU nomhre en la ti c ]']',1, - Las lndi as ql\(' ~Oll parte rll'l mundo tan I'ic;t, If las 
lli6 pOl' tuyas, tI'l las I'cpm ti sles (t u,mtl c te plllg6) II' dill pOller pa ra (')10. 

De II)~ atamiCl1lo~ \If' la ilia I' Oceana que I's iahan (,I'nn!l os ron cacl('1li15 tan 

fllrl'f('~, If di6 las lI a l(,s :I fui.,l es oh('urciuo I'll f1uta~ ti clTa~ , y de lo~ ('!'i<tia

nos cohrastes tan b01ll'ncin fanw , clC. • 
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cado que cogiau COIl redes fahricadas de cabu) a, Uf1ue 6 pita 
(fibras de ]a agave americana) y con anzuelos sacadof1 de Jas 

conchas de las tortugas. Como en ciertas epocas del allO ablln

da mucho el pescado en las bocas de aquellos rios, acostumbra

ban tosta1'1o envuelto en hojas gran des para conservarlo el reslo 

del ai'io . Tambien 5e dedicaban a la cazeria de ciervos y cer

dos monteses, mas el prodllcto de la eaza no les proporciol1aba 

muchos recursos pOl' estar muy agotados los animales silvestres 

por el numero considerable de habitantes de que estaba pobla

da aquella costa entonces. Cllitivahan gran des semen teras de 

mal?; "":I' alguna~ raices nutritivas, 10 cual junto con e1 pescado 

formaba la base principal de sus alimentos. Con el mismo 
maiz y con e1 jugo de las pilias preparaban bebidas fermenladas. 

fenian adem as eJ vino de las palmas y otro licor que fabrica

ban con el mamey, fruto abundante alii. 
El algodoll sc producia espontaneamel1te en toda la costa, 

gracias a la benignidad del clima, mas no 10 usaban sino para 

tejer fajas angostas con que se cubrian los 6rganos de la gene

racion. Uevaban el cum'po pintado de negl'o y colorado y los 

mas guerreros orIada la cabeza de una guirnalda fabricada de 

garras de tigres y leopardos. Habitaban en cabaJias cubierlas 

de palma J situadas en los lugares mas altos n orillas de los rios 

y no fOl'mando poblaeiones sino <1 aIguua distancia las nuas de 

las otras. Las di \'ersas tribus vi vian en perpetua guena entre 

S1 y tellian lrDguaje difel'cnle, aunque con muchas palabl'as 

comunes. Eran valielltes y esforzados y ten ian en mucha es

lima a los que habian sac ado de los com bates cicatrices 6 se 
Liales en el rostro, a los cuales Hamaban capra. Pal'ecian mlly 
supersticiosos y rreian en heehizos. En el curso de esta histol'ia 

se notal'an algunos otros usos, que Nicueza, Balboa y varios 

descubridol'es observarou posteriormente. 
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CAPITULO II. 

Drscuhl'imiento de las co las de la Nu eva f>1'auadil (I('~d(' el calm Chichihacoa 
Ilasla el golfo rle UI'ail,i POI' Ojeda y Bastidas, - Nicllcza y Ojeda son nOIll
bl':trJos gobCl'Illldorl's de ('<II' Iprt'itorio qlle SI' rlivilll' I'll dos pOl'ciones. -
NII('va Andalucla y Castilla dc Oro, - Ojeda e< ,kl'l'ola<.lo pOl' los illdigena< de 
'lul'haco y I',capa '011), Flllldasr y <.Iesaulplil'ase l:t ,ilia de San Seba'Lian 
dc Urab:!, - 1'1 i'll'S 'Itr(',O dc In experiicion de Nicul'w, - Flllldas(' la An
tigua (\('1 Darien, 

Alia ..• \h .. le J II,,! Spotliurtli l (oJJ ."1' Pllt ,jm~ I.(;#r. 
lallghtl ", dr,'CI,' tlu! inhabjllwh u(,lIc NrlJ 1"" "rlJ. 
l nohf' rhOn, lIi'lOt~ of .\nuri, (t, Iibn.l 3 ... p. 22Y ) 

m obispo de Palencia J . Rodriguez Fomicca, que ('staha espp

cialmcnte encal'gado en Espaiia del gohicrno de las l'C'gioncs 

nuevamcnle drscubicrlas en America , COD1uuico at capitan 
Alonso de Ojeda , S\l llrotejido, Ia ral'ta y dial'ios de In na, ega
cion de Colon i\ la rosla de Paria, que este hahia rel1litido (\ la 
corle dcsde Santo Domingo, Con tales dalo!'; ) allimado del 
('spirilu de avenlura que caraclel'izaha a esle jOVCll y alt'e
vido soldado, que aeompaiiu a Colon l'l\ su segundo \ iaje <\ las 
Anlillas, armo y aJislo, en mayo de 1499, cualro emharcacio
nes, loman do pOl' ('ompaueL'os al exprrlo pilolo Juan de la 
Cosa, Vizraino, y 'l Americo Vespncci, cosmugrafo de F]ol'enciu 
que vi6 entonces pOl' la primeI'll vez cl lT lle,o Conlinente que 
pOl' un exlrailo concurso de <'ircunslanclas debia l1cvar un dia 
Sll nombre I. COl'I'ieron con vienlo favorahle OJ da y sus socio" 

1 EI baron ,Ie Hllmboldt , ell cl J .. 101110 de S lI Hi ~lol'ia de Ja geografliO lid nlle

vo ('ontinente, discllte con profunda I'l'udicion Y COil aq uclla _agaci<Jad que I 
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puesto que en solos veinle siete (lias fie traslaual'on a 11'\ cos
ta de Pari a y hocas del Orinoco y de alii continuarou su 
navegacion pOl' toda la costa basta el cabo de la Vela I, tOCDl1' 
dole asi a Ojeda la suerte de descubrir las' cORtas mas orienta
les del tel'ritorlO que hoy ahraza]a Nueva Granada, como Ie to co 
en el mismo viaje la de dar tambien el nombre a Venezuela pOl' 
Ja circunstancia de haher visto una poblacion aislada fI('ntro 
del mar, que Ie record6 la sitnacion de Yenecia. 

Siendo el objeto principal de este via,je, no el fundal' pohla
ciones si no cambiat: los avalol'ios, cascaheles y oll'as hnjedas 
.\ que tanta aficioD hahian mostrado los indigenas del Nuevo 
~rundo, pOl' oro y pel'las, 110 se detuvo Ojeda en ('ada parajc 
sino 10 mny pl'eciso pal'a haeer fill trMieo, c inmediatamente 
vol vi6 ,I Santo Domingo y de alIi a Efipaiia en junio de 1 SOD, 

eon algun oro, perlas y palo hrasil. 

e.1l'actcriza, In inocencia 6 cu\pabili<.lad de Amel'ico Vespuchi (Vcspuci 6 Vcs

pucci), l'especto del nOlllbl'e <.Ie A.mcl'ica dado al nuc\o conLinente, y crceruos 
que no cs posiblt> l'esistir ;\ la cvidcncia de los hcchos quc aducc Y Clue pl'ueban 
(11lC cl cosm6gl'afo florcntino no tUI'O partc en In injnsticia que el muntlo lIizoa 
Colon. -0('110 'Inos dc~ptle$ de la lIluCl'lc<.lc Vcspu('ci aparccio la pl'imcl'a carta 
con la deuominacion de Anll'l'ica dada al nuevo continentc, segun algunos 

ai'ios antes 10 !lahia Pl'optl cslo un oscliro llIalclllatico de Lorcna, 11) lacolll ilo; 

y no hay pl'UclJa alg-nnn de (Jill' en Sll CHlt.1 ' Y viaj~s originalcs sc hnhiel'a 

atl'ihllido Vcspllcri el tItulo dr primer rlcscuhl'iclol', lillY los !lal,itantc,s de In 
AlIl(h'il~,1 anteg inglesa 'c lIaman cxrlusi\'alllcule Ailicricanos, y con eMe 110111-

hrc cOllliCllzan [i I'CconOCCI'Sl' ell Europa, - (;\l5t050S dcbCI110S ilbandonnl'lcs 
los dema., habitante, dcl Nnc\o ~Illndo cste titulo, pOlquc basta qlle haya S05-

pecha r1e u8ul'p:wioll en el para que no se 10 disputclIlos. 

I A.unquc el Padrc Jnan de Ca tcll:mos ntl'ihuyc fals3I1lcnl(' fI Colon cl des
cubrilllicnto de CSle cabo, son dignos de cilarsc sus VCI'»OS CIl r('lncion ('on cl 
descubrillli<'nto, porquc dan l'azon d el nOI11I,,'c : 

A.I tiell1Jlo que \'cnian navcgando 
Y de la costa con illgun dt'svlo 
Vieron aquc,tc (':tbo blanfjllcanclo 
Que pal'ccia lela ric navlo. 
Despu('" 'lUI' ~ n se fl!('1'OIl ;dl/'galldo 

Al des('n;,\,lIio dc, (I y df' w h;l,Ifn 

El {'flbo de la T'rlll '" 1(' JlII~fl 

Por la ,ituilitlld dr' n(jut! I"". 
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Eu ;) de juuio de 1500 se dio licencia a Rodrigo de Bastidas, 
naLural de Sevilla y de oficio escribano, pal' i1' a descubrir a su 

costa COil dos nave:; pOl' e1 mal' Oceano, y sali6 en efccto de 

Cadiz en octubre, acompauado del piloto Juan de la Cosa que 

acababa de volver COil Ojeda. Lleg6 ti Venezuela, toco en d 
cabo de 1a Vela, tCl'lnino de los anteriores descubrimientos; 

fue el primero que 1'oco1'1'i6 las costas del rio de Hacha y de la 

cnsenada de Gai1'a, l'escatando el oro y pm'las que l1allaba, pero 

manejaudose COll prudencia y humanidad, calidades 1'aras en 
los aYentureros que hacian entonces cste tl'l\fico. No se mani 

fcsto eutouces, dice un historiador, Io helic080 y fiero de los 

hahitantes de aquel distrito, acaso pOl'que no se les di6 molivos 

de temor 6 desconfianza. POl'111arW de 1501 se vio ell peli
gro de zozob1'ar en las hocas de un gran rio que llama de la 
lUagdalena, quizu. pOl' haberlo descubierto el dia en que I a igle
sia cclehra la conversion de esta santa. Sigui6 luego ,I Calera, 

Zamba, Cartagena, las islas de Barll y San Bernardo, Ia l:'uerte 
)' TOl'tuguilla; en1r6 c1IIa hahia de Zispata y rio Siuu, en e1 golfo 
de Drabll, dob16 desplles cl cabo Tiburon y termi1l6 Sll viaje 

ell las costas del i~tmo, Ii donde, pOl' opuesto rumbo, hemos vis

to g ue mas tarde lleg6 Colon. 

En enel'O de 1502 verifie6 Ojeda su segunuo viaje Ii Costa t'ir

mc ('on intencion de poblar, y con titulo de gohcrnador de Co

quivacoa, mas ciertas tropeli.as que Ie atrajeronlas hostilidade!' 

de 10:> indigeuas y disputas con sus asoeiadof' Vergara y Ocampo 
no permitieronque se lLeVal'3 a cfe(~to la lenlativa. Algunos su
pOllen que estos sucesos pa;;a1'o11 en Bahia Honda) otros mas 

al oriente de 1a costa de la Goajira; 10 cil rlo es que Ojeda fue 

conducido ('00 gl'illos a Santo Domingo pOl' los {'ompafieros y 
despues a Et'paua, t'1I donde se justifico de las aeusaciones de 
fiUS ellemigos. 

Siguicndo el orden Cl'ollo\ogieo habriamos debido haeer antes 

IllCnciOll de OfitO;; Yiajcs, que del do Colon de que se lIa tralado 

en cJ eapitulo 10
, mas crcimos cille era justo dar esta muestl'a de 

l'c;;peto Ii la memoria del descubridor de lluestro eontinentc, sin 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



- 22-

COllIaI' ron que el Almlranle se pl'opouia en su viaje un fin mas 
noble y calculado para prolllon'f el hien del genero bumano. 

Mncrtula reina dona Isabel, ;{ cuyos senlimientos bumanos 
y imimo gene-roso la posteridad haee cada dia mas juslieia I y 

cseaseando ya los !Joeos adol'llos de oro y las perlas que las lri

bus salvajes de las islas.r costas de tierra firme poseiall, las 

na \'CS a venturct'as procedenles de ~allto Domj ngo y otras regio 

nes se dier'oll al saltcamiento de los mismos illdigenas, euage 

nando SIIS volulltades con aetos de pirateria illauditos, lIevundo

los pOl' centenares en esclavitud para trabajar la tierra y las 

minas de la isla de Santo Domingo. 1'odo 10 descuhicrto hasta 
entonces en America se convirti6 en un , 'asto mercado de es
clavos, y solo aJgunas tributl mas belicosas tIefendicl'on BU li 
bel' tad con la punta de sus llechas enveuenadas. La exube
raute y cnergica vegetaeioll de Ia zona t6rrida les o1'recia las 
(micas armas cou que lucharou contra las que Ia civilizaeion 
hahia puesto en manos de los Espaiioles. As!, desohcdccidas 
6 cludidas las sabias y beneIicas ordenanzas de la difunta reina, 

la obra de la colonizacion se dilato y la de despohlacioll hizo 
tan l'llpidos progl'esos que, al cabo de algunos aliOS, des a
parcci6 casi entel'amente la raza indigena en las islas y costas 

j I!titil celeure reina falleci6 el micrcoles 26 de noviembrc de 1501. - ~Il 

ca rla esc rita POl' Pedro ~Ial' ti r al obispo de Granada eJ lIlislIlo dia de SII lIluer
te, se Ice 10 ~igllientc. - « La plllllla se ule cae de las manos al dar a V. S. c~ta 

tl'isle nu eva . III lll11ndo 113 perdido Sll mas noble joya. Espana, que ha si· 
do coudtlcida en III carrera tic la gloria tantos anos pOl' nllcstra difunta Reina, 
no cs la (mica nacion que dt'bc 1I0rar su p<'rdida, sino toda 13 cl'islialldad que 
11a perdido l'1l ella el. espejo de toda~ las vir'tudes, cl anlparo de los ioocentcs 
y 13 espada que ca5ligaba a los crirninalcs. No ('0110ZCO ninguna persona de su 
sexo CIl IO:l liempos antigllos t\ IIwdcrnos '1u!' puCrili parangonarse con c~ta 
lllUjl'1' inCOlllpal'abtc. " 

No sabia enrollces el doclo y ekgante e~critol' que la America debia Jiol'ar 
cst II rcina con I<igdmrlS de sa ngre. Asi, la "ista de la caja de plomo que eon
liene sus restos en Ia capilla real de Granada ha causadu III mas viva ell1ocion 
al que escribc eslo~ renglones, y conSCl'1'ara I'cligiosallleu te tina particula de 
estc fel'etro, relif[uia lllas prccios;} pllra un Americano que cnalquiel'a rccuer· 
do de Napoleon, Fedel'ieo I! II otra de las celcbridade~ hislol'icas con que se en
riquecen la, colecciones de los curio os , 
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del coutinente, pOl'que parece quo la libertad es un elemento 
esencial para la vida del habitante del ~ue"o Mundo. Y es 
de 1l0laL"~e en honor del cal'acter de oste, quo jamas se vierou 
las guerras entre las tl'ibus de America que el trafico de es . 
clavos ha engendrado en Africa, con el objeto de ahastecer 

los mercados de los Europeos. 

Pasal'on algunos arios sin que se pensase en fundar estahle

cimientos en tierra fil'me, hasta que en el de 1508 el mismo ca

pitan Alonso de Ojeda, ayudado de Juan de la Cosa J Diego 
Nicueza, cortesano rico, aveciudado ell la isla de Santo Domingo, 
~olicitaron simultaneamente que se los permitiera, mediante 
ciertas concesiones, establecerse de asiento en aquellas costas. A 

Ojeda se Ie concedi6 la gobernacion de toda la costa desdc el 
cabo de la Vela basta el golfo de Urabii, ala cual se di61a de 
nominacion de Nueva Andalucia. Juan de la Co~a debia acom
pallarlo como lugarteniellte y alguacil mayor. Ojeda se com
prometia {t construir cuatro fortalezas en BU distrito y a ragar 
al rey, e1 y sus compalleros, el quinto de cuanto ganaran en 
aqueUas l'cgioncs, qued{muolcs Ia libel' tad de \'olver a E~paiia 
a gozar de la fortuna que hubieran adquirido. 

A Diego Nicueza Ie cupo la gobernacion de Castilla de 

Oro, nomhre que se di6 a las costas mas occidenlales desde 

el golfo de Uraba a1 caho de Gracias a Dios, con las mismas 

cal'gas y priyilegios. Uno y otro trajeron cl siguiente rc

querimiento que debian hacer a l08 indigenas, cl cual rue mall
dado redactal' al Dr. Palacios Bullios, recibiendo la apl'oha
don de una junta de los mat; doctos te610gos y canonistas de 

Esparia. 
"Yo Alonso de Ojeda, cl'iado de los muy altos y muy poderosos 

reyes de Castilla .v de Leoll, domadores de las gcntes bill'baras, 
BU mensajero y capitan, YOS uotifico y hago saber como mejor 
puedo, que Dios Nuestro Senor, \;no y Eterno, cri6 el eielo y Ia 
tierra y un hombre Y llna mujel' , de quienes vosotros y nosO
t1'os, y todos los hombr'es del muudo fueron y son descendieotes 

prorreados y tod05 los que despues de nosotros vinieren 
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~ras porIa muchcdumhrl' de gCllcl'acion quc de estos ha proee 

dido, desde ciueo mil y mas aliOS qnc ha. que cl mundo fue 

ereado, rue Ilcecsat'io quc los tlllOS hombrcs f'uesen pOl' uua 

parle y los otros pOl' otl'a, )' se diYidiesen pOl' muebos reinos y 

pl'ovincias, pOl'quc ell una soja 1]0 se podian suslel1lar y con

servar. De todas eslas gentes, Dios Suestro Seliol' dio cargo 

a uno que fuc llu1?ado 8. Pedro, para que de todos los homhres 

del mundo fuese SerLOI' y superior, il.quien todos obedeeiesen y 
fuese cabeza de to do el linaje humano, do quier que los hom

bres estuyicscu y yiYirsCll, yen cualquier ley, sceta () crcencia : 

y diMe ,\ to do e1 mundo pOl'.SU sen'icio y jl1risdkcion; ) como 

Cjuiera que Ie mand() que pusiesc su silla en Roma como en lugar 

mas aparcjado para regil' elmundo; tamhien Ie prometi6 que po
dia estar Y pOller su silla ('Jl cualq nier otra parle dclmundo y juz
gal' ) goheruar todas las gentes , eristiano~, moros, judio!', genli

les y de eualcluiera otra srcta6 crceneia que fuescn. A cste llama 

ron Papa, que qui ere decie admirable ma3'01', padre)' guardadol' 

porque es padre y gohernador de todos los houtbres. A csle 

santo padre ohedeeicroH y tomaron pOl' seiiot', rcy y superior 

del universo, los (lue en aquel ticmpo vivian )' ansimismo han 

tl.'nido it todos los OI1'OS que despueH de 151 fueron aL pontificado 

elejidos,) ansi se ha contiuuado haflta ahora,), se contillllani 

basta que cL mundo se acabe. 

I) Uno de los pOllUfices pasados qllehc dicho, como seuor del 

mundo, hizo donaciou dc estasislas y tierra firme del mar Oceano 

a los eat6licos reJcs de Castilla que cran entonees D. :Fel'llando 

y DOlla ]sabel de gloriosa memoria y c\ SllS sucesores, IlllCsLl'OS 

sciiores, con todo 10 que ('ll elloA hay, segun so COlltiCl1e cn cier
tas cscl'illlraS, que ~ohrc dlo pasaroll, segun diebo cs, que po 
deis '1.'1' ~i quisicredcs. ,\:;f que Su )[ajestad es rey y senor 

de eRtas isla8 )' lien'a firmc, POl" il'tucl (k In dicha donacion y 

como Ii lal rey y SCiiOI', algullas isLas y casi todas it quicn eslo 

ba sido notifieado, han l'eeibiclo tl f'u )rajcstad.) Ie han ohede 

cido y senido y sincn como Sllbdilos 10 clchen bac(,l', ~ con 

Imena 'yolun1ad ~. sin ningulla ref'iR\rllCiu, ~ Ll1cgo Sill ninguna 
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dllacioll, como fueron informados dolo 8u)o:odJ('ho, obedecieron 
;i Jos varones religiosos que Jes enviaha para que les predicasen 
y enseliasen ;westra santa fe; y todos eHos de su libre y agra

dable volllntad, sin premio ni condicion alguna, se tornaron cl'is

tianos y 10 son; .y Su Majestad les rccibi6 alcgrc )' henignamclllc 

y ausl Los mand6 tratar como l.\ los 011'08 sus in'lhditos)' vasallos ; 

y \'080t1'os sois tenidos y ohligados ,\ hacer 10 mi'imo. POl' 

ende, como mejor puedo, vos rucgo, y rcquiel'o, que enlendais 

hien ell csto que os he dicilO y Lomeis pal'a entendclio y deJihe
rar sohre eUo, el tiempo que fuere juslO, y reeonozcais it La 
19lesia pOl' seJiora y superiora del uniyerso mundo y al sumo 
pontffice llama do Papa, en su nombre, y u Su Majestad en su 
Iugar eomo superior y seHor rey de las islas y tierra firme pOl' 
virtud de Ja dieba donacion ; y eonsintais qne estos T>adres re
ligiosos os deelaren y prediql1en 10 susodieho : y si ansi 10 

hiciercdes, ha1'eis hien y aquello que sois tenidos y obligados, 

y Su lnajestad, J )0 en su lIomhre, vos reeibiran con todo 
amol' ) taridad y vos dejaniu vuestl'as mujeres )' hljos hhres, 
sin servidumb1'e, para que de elias y de Yosotl'OS hagais libre

mente todo 10 que guisiel'cdes y pOl' bien tUYlcredcs, como [0 

han hccho casi todos los v('clnos de las ot1'as islas. Y alLende de 

esto, Su Majestad vos dan} muchos privilegios y exenciones 

)' vos hani much as mercedes; S1. no 10 hicieredes 6 cn e110 dila

CiOH maliciosamente pusieredes, certificoos que, con el ayuda 
de Dios, ) 0 entrarc poderosamenle contra Yosot1'OS,) \,os hare 
guerra pOl' todos las parLes ;.' maneras que yo pudierc, 3' \'OS 

sujetal'c al yllgo )' obeclieneia de Ja TgICl'iia y de Sl1 l\Iajeslad y 
loman~ Yllestra8 mujercs c bijos;. Io!> hare csclavos, y como ta

les IOf; yendcre y d ispondre de ellos como SLI M ajestad mandare; 
Y YOS lomare VU(,f; tros \)iClles y vos hare todos los males) da
iios que pudiel'e, como it , 'asallos que no obctleceu ni ql1ieren 
recihir a su Seliol' y Ie l'rsisten ) cOlltradicen. r proteslo que 

Jas mucrles y daiios que de eno se recreciercn, sran a vueslra 

culpa y no de SU i\1"ajestad ni nlle8tra, Ili de estop. cahall eros qUf' 
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conmigo "lmcron. Y de como os 10 digo 'j reqlliero pido al 
presente escribano que me 10 de pOl' testimonio signado. )j 

Nos ha pal'ecido convenientc copiar integro este imporlanle 

documellto como 10 hicieron Herrera, y Robertsoll, asi pOl'que 

1:1.1 sirvio de modelo a los futuros conquistadores como pOl'quc 

da hien a cOllocer el cari'lctcr de la I:I.poca. 

Casi dos aiios dilataron los aprestos de estas expedicioneH en 

Espat'ia y en la isla de Santo Domingo, contrariadas, en csta lilti 

ma, a cad a paso por 1a au tori dad del segundo almirauLe D. Diego 

Colon, hijo del descubridor, que sOf'tenia que con ell as se faltaba 

it las capitulacionrs celebradas pOl' los Heyes catolicos con su pa
dre : ademth; de que Ojeda y Nicueza cstuvieron a pique de venir 
a Jas manos pOL' el seiia1ami.enlo de los Iimiles de sus respecti
vos territorios hasta que J nan de 1a Cosa los puso dc acuerdo con
viniendo en dejar el rio del Darien pOl' lindet;oComull. i\IasOjeda, 

en vidioso de Nicueza, porque este, como mas rico y destin ado 
a Veragua, tierea que tenia mucha fama de tal, hahia acel'tado (\ 

renoir doble mimero de genLe y naves, no ceso de. pl'o\'ocarlo y 
hostilizarlo basla que dio la vela Ii primeros de 1510 para Cala

mar en donde pensaba :fundar Ia primet'a poblaeioD )' fortaleza. 

Ciel't'a la babia de Cartagena, que aSI habiall lIamado aqucl 

puerto por sn semejanza con e1 de Cartagena en Espafia, una 

isla que los naturales llamaban Codego. En sus inmediaeio 

nes desembarco Ojeda. Pero los Indios, ,\ pesal' del requel'i

miento hecho pOl' ante escribano, no se mostrabau obedientcs 

oi dociles, sino que rebusahan acercal'se ,I los Espaitoles. Oje

da probo pOl' algunos dias los medios suaves siu fl'uto algll
no, pues Jas violencias y ultrajes de que habiun sido viclimas 
en las visitas de los divel'sos avcntUl'eros, pal'ticularmente de 
Crislobal Gucl'l'a queen aiios pasados hahia tomado a muchos pOl' 
csela,'os, los hacian desconfiados y temerosos de atguna eelada. 
Al fin cedi6 e1 nuevo gobernador it sus naturales inclinacioncs 

y haciendo un desembarco arremeti6 a los Indios, pl'endio a se

senta,ql1cmo a oeho que se defeudianal abl'igo de una casa, y eor-
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riendo trasdel botiny pillajc, se inlcruo pcrsiguiendo ,\los fugiti
vos hasla el pllehl.o de Yllrhaco, hoy Tllrbaco, que cnconlro des

ampal'ado de GUS habitanles, los cuales hallian puesto en salvo 

sus familias y cuanto tenian de mas pl'ecioso. Los Castellanos se 

dispersaron {t merodear, en cuyo acto fUl'l'on sorprcndidos pOl' 

los Indios, y despues de un comhate sangrienlo en que las muje

res de TUl'baco peleahan allado de sus maridos y padl'es, queda

ron tendidos en el campo setenta Castellanos y eLlll'e ellos Juan 

de la Cosa, sin haberse escapado olro que Ojeda que baj6 pOl' 
entre el bosque ti ]a costa y al que recojerion casi moriimndo del 

cansaucio y de Ia neecsidad las bareaR que andaban en la bahia. 

Semejante derrota y mortandad sumergieron en el estupOJ' y 
la consternacion {l Ojeda y [\ los eompatieros que Ie hahian quc

dado. Veian e110s que iban il habCl'Relas eon gente mas belieo 

sa que la de las islas, y que su tarea no sel'ia tan fticil c;omo se la 

habian figurado, En tan tl'isles circunstaneias, dice Bcnzoni, ecce 
Nicuesa supervellil Liburnicre llniLlS, seplcm caravelartun, elc., 
cum ali/pUtts seplingenlis milili.bus, pro'Vincialn suam pelmls. En 

efecto despacllado mas tarde Nicueza se pl'esento en Cartagena 

con 511 escnadl'a, y temeroso Ojeda de que qnisieravengar 

agravios pasados, no se atrevi6 a visitarle. Mas ~icueza, sabc

dol' del desastre de Ojeda, se mostl'O generoso y Ie ofl'ccio c1 

unxilio de todas sus tropas, entre las cuales habia algunos de 

a caballo. Los Indios de Yurbaco fUet'on sorprendidos a su 

tUl'UO al amanccer del dia siguiente, y rodeado c incelldiado 
el pueblo, muchos pl'efiricroJl pereecr en las llamas ti mOl'ir en 
manos de los Castellanos que no diCl'OIl cllal'Lel ni pel'donaron 

la vida a nadie, cualquicl'a que fuet'a su sexo 6 edad. Remo

viendo despues las cenizas, cncontl'al'on algllnas albajas de oro 
que se distribuyeroll, y retil'ados 6 I as ua yes, se decid i6 Ojeda 

a llavegar mas al poniente (\ fin de buscar un sitio mas propicio 

para establecerse. Detlivose en Ia Isla Fuerte, tomando a los 

habitantes qne encontro como escla vos y q uitcindoles las alhajas 

de oro que poseiau. En esta vez parece que sc omiti6 la forma

lidaddelrequerimicnto , Pelletrando despues en el golfo de Ura· 
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ha, escojio eilla costa oriental]a faLda de unos ecrros para edifi

car su fOl'taJ( za. Alii desembareo, y en cortos dtas fluedaron las 

estacadas del fucrte eoncluidas y hechas trcinta hahitaciones 

pajizas. I,Jam6se esla pohlacion San Sebastian de UraM, y como 

los indigellas de toda esta eosla eran de ]a raza heLicosa de los 

Carihes, comedores de carne humana, la prudencia aconsejaha 

,t Ojeda que pl'ocul'ase ganarios, tratandolos bien para no ex

ponerse a SCl' hostilizado pel'manentemente. El contrario par· 

tido sc adopt6 y cada dia se hacia alguna excursion en el inte

rior para calltivar los Indios y robarlos. En una de e/las fue 

derrotado Ojeda pOl' e] jefe de una tribu, lIamado Tirufi (, Tit'ipI, 

cuyo purblo atacaron ]os Castellanos. l\{uC'hos soldados mu
rieron y los demas se l'etiraron al fuel'te, de donde no atrevieu
dose ya it salir, comenzaron it sufrir hambre .v enfermedades, it 
pesar de babel' recibido una emharcacioll eargada de viveres que 

trajo B. Talavera de Santo Domingo y que pronto 5e eonsumie

ron. Couociendo los Indios que tenian sitiadof>. <\ los E5pa

J101es en su fuerte, que el mas temihle pOl' su , 'alor J agilidad 

era el jefe de est08, Ie tendieron uua emllOscada con mueba saga

cidad, en la eual fne hc1'ido malamente de una /letha envene

nada, ('osa para que los Espaiiol(~ no habian descubierto re 

medio todayla. Ojeda sc hizo cautel'iZal' ]a herida ('on iierro~ 

incandecentes ) sc salv6 despnes de padeccr mucho. ]~ll estc 

cstado se ofreeio tl partir para Santo Domingo ,I busear auxilios. 

prometicndole los ('ompallcros que 10 esperarian cincuellta diaf>., 

pasados los cuales desampararian aquella costa 5i no vol \·ja. 

La nayf' en que iba Ojeda no pudiendo 1'e111onta1' arrib6 it un 
paraje despoblado ~' cenagoso de la i~la de Cuha. Aqui fue 
ohligado ,I abandonar la cmbaJ'cacion y ,\ eaminal' () pie con 

in('reiblf's penahdades.Paso a Santo Domingo alguno!; meses 

despues, en dOHde acab6 mu.,- prollto Sll vida Cll la miseria este 

anti guo compaficro de Colon Y UIIO de los mas hriosos eapitanef>. 

de entJ'e cnanlos se distiugu i ,I'on en la epo('a del des('ui)l'i m1ento. 

Le fall() sin embargo el espiritu de 6rden ~ eI sen ti miellto de 

justieia, sin 10 eual no hay organizaeion posihle. 
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Tl'a!;Cllrridos dOH mescs despues de La parlida de Ojeda, los se

seuta Espafioles que babian quedado bajo el manclo de Fraucisco 

Pizarro (el miSDlO q ne despues adquiri6 Lanta nombl'adia como 

conquistador del Pen'l ) rcsohieron embarcarse para Santo Do·, 

mingo en dos pequelias embal'caciones que tenian; la una zozo

h1'o cerca de ]a Isla Fuertc, perecienuo cualltos la tripulaban a 
,ista de los de la olra que no pudieroll socorrerlos, A poca 

distancia de Cartagena hallaron dos naves del bachillel' Enciso 

que venia de Santo .Domingo a auxiliar a Ojeda con gente, armas 
y ,iluallas . . Este, 1\ pesar de sus ruegos .} de que Ie ofrecian 

dE'jal'le cuanto oro habian podido recoger en tantos meses de tra 

bajos, ('on tal que los dejara seguir su viaje, los obligo (t yolye1' 

atras ) a servirle de guias para toma1' posesion de La fortaleza 

que hal)ia construido Ojeda. 

Con el fin de l'epal'ar una barca entraron en la hahia de Car

lagena, y habiendo adquirido los Indios In rertidumhl'e de que 

no , 'enia all[ Ojeda 6 .Nieueza, pOl' medio de Ull Castellano que 

habia aprcndido algunas palabras del idioma de aquella costa, 

y dichoseles que no lraiall illtento de hostilizurlos, eomo que 

solo se ocupaban de a<1obar su bote sin desembarcal' sino Ja 

genle necesaria para aquel ohjelo, no solo 110 los molestaron, 

fllno que les tl'ajCl'on yoluntariamcnte malz y oll'oS \' l veres, sin 

recibir nada en camhio, 10 que manifiesta bien daro que PI na

tural de aquellas gentes no era tan feroz como se quiso hace!' 

(,I'eel' para cohollcstal' las violencias de algunos traIicallh·s . 
Si Ojeda, romo lenia , 'alor y actividad, hubiera teuido lambiell 

paeienda ~' metodo para manejal' los Indios, ~ firmeza para im 

pedir las rapiiias de sus subordillados, no ha) duda que desde 

entonces hu])i era fuudado permanentemente una poblacion ClI 

Cartagena quehabria set'Vido de escala para e] descubrimicnlo de 

10 inteL'ior, como Sil'vio cliez )' seis alios mas tarde Santa Marla, 

Siguio el bachi1ler Enciso la costa abajo y aportll it las inme

diaeiones del rio Zenu, en donde las muefltras abundautes de 

oro quP lraian los Indios colgadas como ad01'nos, le hirieron 01-

-vidal' In poll\ica de cOllciliarion adoplada en CarlagrlJa; OI'deuo 
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pues al mismo intcl'J)l'ete que Ie habia servido antes, que les 
hiciese y explicase a ]os indigenas relmidos el consahido reque
rimiento. Gomal'a, uno de los historiadores primitiYos, inserta 

en su libro la respuesta de 108 Indios que es la siguiente : " Que 

les parecia hien 10 de un Dios; mas que no querian disputar ni 

dejar su religion; que dehia ser muy franco de 10 ajeno el santo 

padre, pues daha 10 que)]o em 8UYO, y que el rey debia ser 

fiUY pobre piles enviaha ti pedir desde Ian lejos 10 poco que ellos 

tenian, y muy atrevido pues amenazaba a quienes no cOl1ocia. » 

.Requiri6les mucbas yeces que 10 recibiesen y entraRen en co

municacion con el, que de no, los mataria 6 tomaria pOl' escla
VOS, y no haciendole caso los acomebo, saque6 1'1 pueblo y cau
tivo muchos, aunque no sin pel'dida, pues 1l1uricron fleebadoR 
dos Espailoles. Algunos sostiellcn quc esta entrada ue1 bachi
ller Enciso al Zenu no acontcci6 hasta el aGo de 1514, pOl' 

orden de Pedrarias Da,iia. 
J.1egado .Enciso a San Sehastian de UraM, hallo que los Indios 

habian arrasado la fortaleza y casas, y para aumen to de desgracia 

perdio la nave mas grande que enca1l6 a la entrada del puerlo, 
ahogandose los animales de eria, semillas, armas y manteni

mientos de que venia cargada. AlIi permanecieron algunos 

dias aliment<.lndosc con palmitos y cerdol' mon1.eses . Pl'ohu

I'on r\ hacer nna entrada en Ja tierra, mas el atTojo de tt'CS Indios 

que los acometieron disparal1do sus sacta!; y huyendo alLerna

tivamente, burlundose asi de las at'mas de los E~pafiolf'S en 

aquellos ho!;qnes, les }}izo conocer que si Ojeda con trescienlos 
sold ados 110 lwbia podido manteller~e allf, mucho menos eHos, 
pueRto que los Tndios permanccian hostiles; Y pOl' consejo de 
Vasco Nmiez de Balboa que habia l'ecorrido antes con .Rodrigo 
Bastidas toda aquella costa, acordaron pasarse al ott'O lado 
del golfo, en donde asegUl'aban que la tierra era mas abundante 
y los Tndios menos helicosos. Dc cste modo fUe ahandonada de
finitivamente Sun Sehastian de UraM, la segundu poblacioll que 
se intent6 establecer en la costa firme, como 10 hahia sido la que 

quiso fundal' el almirant,e Colon en Verag1l3'l . 'ft'C. cientos 
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clIal'enta aiios han trascurrido desde entollces, y sin embargo las 
tribus saIYajes que babitan las marjenes del golfo del Darien y 
las de Ia costa dela Goajil'a, son las uoicas que han conser
vado su indepcndencia.La degradacion, la sCl'vidumbre y la 

mezcla COli las otl'as razas han dcstruido las demas. En estas 

se conservan con el lengnaje muchos rasgos del caracter 'primi

ti vo J de las cl'eencias y lul.bilo·s de los antiguos habitantes, como 

nos los describen Los historiadores. Hoy todavia los Indios 
Cunas y Caimanes, que asi se Uaman ahora los que habitan el 
golfo, tienen sus sacerdotes que son medicos y adivinos, y aun 
se pint an el cuerpo de diversos colores, hombres y mujcres, mas 
han reemplazado casi enleramente el arco y las flecbas con las 

escopetas illglesas que adquieren en cambio del carey que con 
el cacao forman sns al'tlculos pl'incipales de comercio. De 
todas las paLabras que el autor de este Compendi6 oy6 a los 
Indios durante una rcsideneia de alguuosdias en aqueUos para
jes en 1820, lIinguna Ita encontl'ado en los POCOH nomlwes pro
pios, de que bacen mencion los coronistM. Con excepcion de 
Carela, nomhre que se conserva ,\ un rio y Ii un cacique en la 

costa occidental del golfo , las dernas denominaciollf'S son poste

riores (tla epoca del des{'ubrirniento I. 

La genleqne cupo en las dos pequelias embaL'caciones que que 

tIaron al bacbillrl' Enciso, ) que fueron como ciell hombres, ,e 
dirijio, como hemos diclio, ala handa oceidental del golfo, de
jando ochenta Espalioles en Ul'aha, mienlras mandaball tt lie 
,'a1'los. A las inmediaciones del rio del Daden descnbrieron 
un pueblo considerable. Los habitalltes, pouiendo en salvo 

SUll familias, acudiel'on a la playa en nllmel'O de 500, armados 
de a1'CO y flecllas y en actitud hosti1. Resolvi6 Enciso ar 
riesgarlo todo, aules que exponerse tl perccer de hambre, y ha

ciendo un solcmne yoto a Sanla Maria la Antigua de Sf'yilla 

de diputarle un peregTino que a nombre de todos "isitase su 

Sanillal'io, y edificarle ademas una capilJa en Ja casa del caci-

I E,los Indios tielleu palabrns f'U su lengua para ronlal' I'lsla ocuo , Y ~O Jl 

qll enr beco, pagli a, pagu~ , paquegua, Jlale, /Iel'gu a. 3ltVcge. cugul .. . 
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que que so dislingllia de todas Jas demas, desembarcaron en 
IHlen 6rden, y alllpaL'ados de gran des ~ s6lidos escudos de ma
dera que Ia expel'iellcia les IJacia llevar para guarecerse de las 
fleehas elrvenenadas, de ell) as hel'idas pOl' pequeiias que fuesen 
na(lie escapaha, diel'oll suhre 1m; Illdios, qne Yimdo que sus al'
mas aI't'ojadizus no of end ian a los invasol'rs, sin mayor I'('sisten
cia se dieron il huil', aham.hmalldo las casas en las que hal1aron 
los hamhl'ienlos Espaiio]es suficienle pl'o\ision de malz, yucas 
y granos de cacao. Al dia siguiente saliel'on rio arriba y con 
gl'an contento eneollll'aron, en un caiiaYeral a orillas del rio, 
euaillos muebLes y ulhajas los ludios babian llevado {t eHcondcl' 
~ que ('onsistian ell YU!>os ) ulellsiJio~ de halTo } madera, ropa 
de algodoll pel'lenceienle ti las mujcl'c'i qu(' III) (tcoslumilraban 
agul aJ\dar entel'amente desuudas J pl'endas dc oro fino, sobre 
Cll)a !'Ullla '[Irian mueho los historiudol'CH; algullo!' hahlan de 

dus mil Ji])l'as, otr08 de eiucuenla mil Castellallos, .' fiual 

mente Hencra con mcnos exugel'aCiOll dic{' que 10<10 peso diez 

mil pesos, ell) a opinion adoptamo~, pues no es probable que en 
una pcqueiia poblacion, sin gran comereio con eI interior del 
Choc6, se buhierau podido reuuir eom,idcl'ables riqnczas, sohl'c 
touo euando cL 01'0 solo se usaha ell adoJ'llos. ~ea de esto Jo qUt' 

fuet'c, J() ciel'to CK que, satisfcchos los Espafiolcs con e1 holin y 
la hal'iura <.Icspnes de Lanta llccesidad ~ pohl'e7.a, acol'(lal'on csla
blcccrse ell aqucJ pUc}llo que, en cllmplimiento del voLo Iwcho, 
lIamaron Santa Maria la .Antigua del Darirll, de que ho~ no 
qurdall Ili "{,51 igios, ,i pei:ial' de haber pcrnHllletido l1llwhos 
alios hahilada pOl' J~spaiioJes gu se vicrun ohligados a uhan
donal'la lamhicll COli cl tiempopoT Ia illsaluhl'idad de su si
t.uacion I'll lel'l'cno bajo ~ panlanoso. El cacique Cemaro con 
toda la trilm <[ne buhiLaha aqucl1a IJoblaciol) 8t" refugio a lo!' 
bosques. 

J~as embarcaeioncs trajel'on ,t lo~ que hahian (jlledado en San
Sebastiall, ) ) a se preparahall para nnevas entrada!' cllla lierra , 
a ticmpo que la uis('onlia se illll'odujo {'II la p('qlleiia ('olonia. 
Vasco Balboa acaudill6 1111 l1Iolin y EIll'i ~o fur Pl'iHH]O de] 
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mando, eligiendose l'egidores y alc.a1des, empleos que recaye
ron en Balboa, Samudio y olros. Sin embargo algunos opina
ban que debian sujetarse <t ~icueza, deutro de euya gobernaeion 
se hallaban, J otL'os que (t falta de Ojeda e1 baehiller Eneiso de
bia goberuar mientras se proveycse pOl' e1 Rey. EntretanLo que 

porIa irritaeion de los tlnimos y pOl' estal' los partidos equili

brados, nada podia rcsolverse , eomenzaron Ii escasear de nuevo 

los alimentos, y hnbrian pasado las mismas necesidades que 
antes, sin La Hegada de otra emhareaciou que en auxilio de 
i\icueza apresl6 Hodl'igo Cohneual'es, el eua1 salio pOl' oetubrc 
del mismo aLio de I i) lOde Santo Domiugo con viveres Y Resenta 
homhres, al'riho ,t Oaira, en donde desembareando siu precan
cion cuarenta y siete Espafioles para lIacer agua .\ lelia, fueron 
sQrprendidos pOI' los Indios que se hal)ian emboscado, 110 esea
pando sino uno solo que se salvo uadando pOl' haber herho pe
dazos los Indios los boles. Temeroso Colmenares de ser asaL
tado sin podel' defenderse con los POCof; soldados que Ie queda
hall, dio la vela pn la misma noelle, y sin toeal' en parte aIguna 
llego al sHio de UraM pOCOR dias despues. Viendo desLruido 

el [uerte y casas, rodeado de incertidumbre, bizo disparar la 

arlilleria de su Ilave ~ ellcendio en 1a noche grandes hogueras 

pat'a avisar (t los Espaiioles si acaso estaban en alguna orilla del 

golfo, medida que Ie pl'odlljo buell resulLado, pues los colonos 

de la Antigua respondieroll con las mismas seLiales, pOl' las que 
se siguio para i1' it huscarlos y Ilcvarles e1 oporluno socorro de 
pl'ovisiones de que eslaban lan necesilados. La gcnerosidad 

. ron que Colmenal'es dislribuy6 graluitamenle los vh'eres di6 

mas peso t\ su voto que era porque ecsasen las disensiones) se 
sometieran a Nicueza en euya solieitud ofl'eci6 l)artir personal. 
mente, como 10 veriflr6 luego que el maJo!' nlllllero asi 10 deci
di6, aunquc contt'a cl parccer de Balboa que creyendose superior 
a todos repugnaba el sujetarse a otro. No paso mueho tiempo 

sin que Colmenares y los dos diputado!; de la .\ntigua, qne 10 

fueron el bachillcr Corral y Die'go Albites, ohsel'varon una 

pequeua embal'cacion que' se les acerc6 y les di6 noticias de !as 
3 
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desgracias)' paradero de ~icueza. Egte de!lH'IlIUl'ado corle · 
sal10 desplle~ de que sali6 (1(' Carlag-fna, I'e('orrin la cosla del 
poniente del golfo ~' a po cos dias Ie usallo !lila tempeslad qu(> 
dispers6 toda~ !lUS emharcariones. ta mayor pat'lc' !l(' I'cfu
giaron en la boca del rio Chagres, que enlonces lIamahan de los 
lagartos POI' la Illuititud de eaimanes que Colon hahia "islo en el, 
mas In capitana cOl'l'io COli ,icnlo ('II popa hasta mas ailli de la 

laguna de ChiriquI, ell dOllde habiendo tomallo lcugua de que ha
bian dejado a YCI'agua atl'as, se l'esohi6 ~iclieza ;\ H)\\el' sohl'!' 
sus pasos eon la esperanza de hallar el l'cslo de In expetiicioll 
cuya suerle )e lenia cllidndoso. Quiso SII desgl'lI('ia " Sli falla 
de expel'iencia que (,l1ll'al'a ell UII I'io ,\ que pnsalHlo 18 a\(~llida 
que hahia ofreeido aglla sufkienle a In ('al'ahrlu para rlltrar. la 
dejasl' en seco sohre la arrlla ell nledio clcll'io, dr clonde ti duras 
penas:" pOI' ulla clH't'da plH.lO suhnl'se In wnle eon 10 encapilJado, 
ahandonando la l'mhal'CflCioll y rflminnlleJo pOl' In roslfl ell huscn 
de Yeragua sin ~aber donde qlWeJflhu, \aeJeaneJo ('on lrahajo lo~ 
arroyo!', eienagas y lodazales quI' PlIll'ailflll ('n ('I mar, sill rna. 

auxiJio quc I hote que Ips sf'I' ,ia pal'u pasal' rn los Illgares mas 
profundos. As! aconteci{) ('II la laguna Chiriq ni, ('II c10nde pasall
de Hila liena ,\ otl'a, hallat'oll set' la se~llllcln una i~la, ('II In (,llal 
despro,istn dc' agun ~ ('n~i .1(' ,cgelnC'ioll los ahandonal'oll ella 

lro mal'inrl'o!' qur l'Ohal'011 la harea " Cll ella sr flH'I'Oli ,\ buseal' 
el res[o de las na\es. I'nede rOlll])l'eIHiel'se hirll cn.\1 sl'l'ia la 
situaeioll del desIJraciado Sieueza ~ SIIS compalicl'Os, aliml'll 
t.indo, e dc lo!-\ )locos mal'is('os qnc la resaca d('jaha en la!-\ pla~ a, 
~ behiendo agua de pozos salohl'f's, clul'ante ccreade ll'(,s mrses 
que pel'malll'ci('t'Oll all i, ('II CU~ 0 liC'mpo muriel'OIl 1l111r.ltos ,\ 
los restantcs auda han a I'I'USll'tll1dos(' de del)i I idad ~ liel)res 
cnauuo fUC'l'on soconido<; pOt'Ulla emhal'carion <ill{' mand6 Iopf' 
de Olano dcsde Chagl'es a\ il'ttld del 3\ iso elf' los mUI'ineros de 
In bal'ca que lIcgal'on alii al ca\)o dr algun tiempo. 

Era Lope de Olano el segundo 61ugarlenieole de ~icueza, el 
cllal, pasada la bOl'l'u:;ta ~ t'eunidas IllS JH\\ es, 110 se ('Ul'O de ])Us
cal' al gobel'lHHlol' ~illo de haccl'se jrfc de la colollia, ) ('011 t'~te 
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fin tom6 una barea grande y sali6 it exploral' la costa. En ella 
naufl'ago ahogandose catorce lJOmbl'cs y escapando Olano y 
oltos II nado. POl' fin entl'aron en el rio de nelen y se establecie
ron en el mismo sitio de donde fue arrojado D. Bartolome 
Colon. Lope de Olano dej6 que las embareaciones acabaran de 
pCl'derse para quitar la tentaeioll t\ SllS compaiieros de volvel' 

11 Ia EspaJ1ola, tenlacion de que observaba ya serraLcs tan claras, 

como que hahia sohrepujado {, la codieia en una partida quc, 
entrando at rio de Vel'agua it traer muestras de 01'0, volvieroll 
diciendo que nada hahian podido encontl'ar, y que mejor les 
cstaba tornal'se <.i EspaiJa, que pel'ccer pOl' el hambre yeofe\'
medades en tiel'l'as Ian desabridas. 

'\0 pudiendo ~ a ueselltend('l'!'.c Lope de Olano de 80('01'1'el' 
al gol)el'nador Nicueza, uCfipues del aviso de los marinel'os que 
lIahian parecido en]a barca, los hi7.0 salil' en tllta c:.al'ahela que 
habia comtmido ton la mejor mauel'a de las OII'M;, y en ella se 
emharco Nieueza eou el corlo .1lI\mero de los qlle 1Iallian sobrevi 
vido ,I lanta miseria. Lkgado al rio de 131:>1<'11, hi7.0 prendcl' 
y juzgal' como tl'aidol' i' Lope de Olano) Ie matara si no fuera 
pOI' los rl1egos de los demils. Permalll'ci6 :\icueza algllll liem 

po ell e1 rio deflelen sin emprrnder ('osa de consideraeion 

para deRcu hl'i1' en el inle-riol', Ri ~' a no em cllviar partidas II 1'0 -

hal' las semenleras de los Indios: saquear]os, eaf'tigando eOll 
grande sc\'eridad ,i 10K q uc \ olviall al campo con las manos va
rias. Acosauos pOl' la mi~eria ) Jas privaeiones, cxpuesto5 al 
sol al'dienle de los ll'opicos .' alaR emallaciones de los pantanos 
de que ahunda aquclla cosla, las enfermedades hicieron I'slragos 
en csta mlsera gcnte que en hrc,'e qued6 redlleida it menos de 
la cuarta parte. A fligido ""icueza eon [antos contraliempos, 
resolvi6 il'se a hUf;Cal' fortuna POl' la costa arriha, ('on los que 
cupierau en Ia carabela :\ dos embarcacjolJe~ mas, dejando los 
Otl'OS bajo cl mando de Alonso Nuliez, Sll alcaLde masor. Er
rando pOl' Ja cosla desembarcaron en Porlobelo, ) tanto alii como 
en otros parajes, pelearon COil los Indio {l quienes prt'telldian 

robal', y en estas refriegas murieron white. Alilegul' 31 cauo 
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de )Jarmol, lHtima punta (llH' descuhl'i6 Colon pOl' esta costa, . 
y obsel'vando que con facilidad podria bacerse una casa fuerte, 
cansado pOl' otra parle de Yagar, ~. estalldo ya las embarcaciones 
para irse a pique comidas de 1a broma, se determin6 a fundal' en 
el Nombre dc Dios, ~. asi se IJamo este lugal' que despues se hizo 
celehre como punto de escala para el oceano Paeifico. 

POl' mudal' de f;itio no mud6 la condkioll de los Espal1oles, 
antes bien (,l'ecierotl las miserias ell ticI'm despohlada, ohligados 
a traer los escasos viveres que podian procurarse desde PorLo
belo, } ci trabajar asf descaecidos y enfermos en 1a eonslruccion 
del fuerte, porque irrilado el gohernador con tan adYersa suer
te, se hahia com erlido ell tirano insoportable que 110 guardaha 
eonsideraeion alguna. \\lando pOI' los que habiall quedado ell 
1'1 rio de Belell, ~. reunidoR 1odos uo pasaban de eien hombres. 
Algunos de estos fuel'on los que ahordaroll ahora la caral)cla de 
Colmenares y Ie refirieroll 1 argamellte~' con mucho 11 an Lo J a flic
cion ellan to hemos compcndiatio ell poeos renglones, acol'tando 
1a tl'iste relarion de los extl'emos ci que se "ierOll l'educidos has1a 
alimentarse con los ead,bel'cs de los Indios que solian encon
tral' porque de Cl'to ~e "ercin muchos ejempJos en el curso de 
esta historia, 

Uegado Colmenares it Xomhrc de Dios, re"ivi6 i\icueza COil 

las p.'o\isiollCS que Ie IleHron y sohre todo conia noticia del 
cstahlecimiellto de la Antigua que era lIamado (l gobernar. 
Sin cmbargo, lcjos de usar de la pl'udeutia ) eil'Cllllspeccioll qne 
dcmandahan las cirnmslancias, declal'o que todo e1 01'0 que 
hahian adquiJ'i<.lo los c(llonos de Ja Antigua era mal gallado ~ 
que pretendia priyarlo~ de riqueza que habiall tomado sin su 

('onsentimiento delltl'O de los Hmiles de fill gobernacion, laslimau
do asi inrOllsultamenle ) para flU perdicion el lado mas flaco 
de los Ca~tcllall()5, Sill l'cflexionar que i\ illcli\iduos que eran 
eapaces de sllfl'ir tall i~.creihles pClla I idades en soliei t.ud de aquel 
metal, no les fieri a eli fiell saendi l' los laws de la suhordinacioll 
pOl' COllSenal' el que Iwhian ildcl"il'itio. 00110 dias anduyo 1.\'i
cucza pOl' el ul'ehipiclaO'o Of San BlaH, cautiyando y robando 
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a los pocos ] ndios que vivian en las islas y c,jcrciendo otr08 actos 
de soherania CD Stl gohernacioll, lIevando In imprevision hasla 
em'iar de]anle de sf algunos de los que tanto habia maltratado 
en Portohelo J Nombl'e de Dios, los cuales dieron la alarma en 
la Antigua manifestando las intellciones del nuevo gobernador 
y asegUl'ando que era muy capaz dc ponerlas pOl' ohra, Arre
pentidos los habitautes de la A.ntigua de su resolurioll, aco[
daron no recibir a Xicueza. As! que cuando este apul'ed6 con 
sus sesenta compaiieros, Ie fue inlimado que 110 desembareara, y 
a pesar de sus jnstancia<; ~. de que oft'cci6 lLegar no como jefe 
sino somelido como elliltimo soJdado, con tal dc que no 10 expll
sicnm a una JDuerte segura a mano!' de los Indios 61anzado ell cl 
mar en embarcaciones podl'idas y !'ill \ (vel'es para la navega
cion de remontada hasta Santo Domingo, sordos <I. sus rue
gos 10 pL'ellcliel'on y ultrajaron y al fin 10 ()hligaron <\ em hal'carsc 
eon diez )' seis hombres que Ie fueroll fieles en tamafia advcrsi
dad~' quisieron COlTer ('on el lIll l'iesgo tan inminente de pere
eel', Como succdio en efecto, pues 6 los tl'agal'Oll las 01as, eOlllO 

CS prohable atendida la ealidacl de la t'mharcacion, 6 fUel'on 

lTIuel'tos pOl' los Lndios 6 de hamhl'e ell alguna jp.la desierta, 

puesto que 110 vol via cl sahel'se nada de ellos. 
Tal fue e1 triste fin de tina expedieion de setecientos ocbenta 

hombres, Illas l1Umel'OFoa que aquella con que Heman Cortes se 
hizo duei\o del ,asto imperio de J\rejico, Diego ~icueza ma
lIifcst6 clal'amente su illeptilud en esta emp,'esa. EI corouista 
Hel','era (licr que. icueza era hombre Hoble ~' habia servido de 
trim'hante de D. Enrique Enriquez, tio del Hey Cat61ico y que 
pasaba ademas POI' gl'an cOJ'tesano, de huenos dichos, homhre 
de a cahallo ~ taliedol' de ,ilmela, ~o tuvo, como se ha Yisto, 
oca8ioll de c.iercital' ningllna de estas habilidades eu la costa 
sih e!'tre y eenagOfiU del islmo, haulizada eon el dulce' nombre 
para los Espafioles, de Cus/illa. de 01'0, Ell todo el ario de 1510 

pCl'eeiel'Oll mas cle mil hombres de Cartagena Ii Yeragua del 
modo lamentahle que hemos referido, ~icueza, Ojeda y Juan de 
la Cosa tu vieron i~ual fin, Sill q uedar ell ~allta l\T aria la Allti-
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gua, sino cerca de docicntos Castellanos, la mayor parte de los 

que condujeron Enciso) Cobnenares posleriormente, pero en 

estc pmiado de hombres descollaball dos destinados a brillar 

pOl' su temple de alma, su Hlor y su perseverancia entre Jos 

descubridores dcl Nuevo ConlincLlte, quiero hablar de Vasto 

Balboa y Francisco l)izarro, cuyas hazaiiaftse refcrinlJl ell Los 

capitulos siguientes. 

CAPITULO HI. 

B.1jO 13 direccion de Vasco Nuii~z de BaHlOa, adquiel'c la Antigua del Dilricn 
mucha importancia. - Dc~cubrese una parte dcl CUI',O del rio AtrMo, y ~e 
sujetan los caciques dc las OI' illas del golf(l. - Balboa atraviesa el btlllO Y 
dcscubl'c cl IDar del Sur. - VuclH! cal'gado de f)J'U y dc perlas. 

£1 mar (Jl'ofundo 
N;I\C5 3VClltUI'cr;u 

UII i~lIorado lI1uudo 
A lIlu!,lI"1 ,i'La eillall: ~ elll.l alta: proa 
Oe la t'elcl'<J capi tt.lll il quilJa 
Cou eI peLldo li triullfalltc de C.tlllUa 
Saludaudo .1 Darien V .. eo Balboa. 

(OUQ.' •• Fl'AI.) 

Acosados de nucvo por el hambre los £spaiiolcs dcspues dc la 
parlida de :Xicucza ) de que hubiCl'on cowmmido Cllantas pro 
viSionl!s h'ajo Co: mellares, salicl'on llikia el poniente en dondc 

sabian mOl'aba sobre Ia costa el caeiqlle CaL'ela, de quien exi
gicl'on vivcres. Este les contest6 como pudo que no tenia it la 
sazon ningullos, asi porq lie a consecuencia de la guerra COIl su 

vecillo el cacique Poncha 6 POllca no habian IJodido coo'cr los , 0 

sembrados sus subdilos en tiempo oportullo, como pOl' haber 

dado cuautos tenia il los Castellanos que habian pasado pOl' la 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



- 39-

('osta en aquellos dias, ~ada salisfceho Balboaconesta rcspues
la, dio sobrc el puehlo de ~orpresa en la osclll'idad de la noelle, 
as<,sill<l I11w:liosJlIdios quc apena::; se defendiall " prendio al ca
cique, sus Illujcl'e~ " fanlllia, Era cierlo 10 (lue el Indio habia 
asegllrado, asi tJue pOtO Ii nillgUll auxilio log-ral'on, pero Balboa 

hizo aIH un hallazgo quc rue el pl'incipio de SlI Yentura. ell dos 
Espalioles desertol'cs dc la ex pcdiciol1 de XiclIcza quc rcfugian

dosc CCl'ca dc CaI'cla habiall sido ll'alados POI' este con la maJor 
humallidad, a que tall III a I I:ol'l'cspondieroll SliS eOlllpatriotas, 
.Eslos desel'lol'es, en mas de UII alio, lliVicl'OIl licmpo para apl'en
del' cl Icnguajc dc aquellos indios, ) conOCCl' su indolc ~ C08-

lllmbrcs, y de dios recibio Balboa illlportantes noticias, cutre 
las cllales se ('on tiL'llll) la de q lie uo usaban saetas cl1vellcnadas, 
anna que los Espaiioles lcmiau mas quc locto, por los estl'agos 
bechos en Ojeda, Colmcllal'es,' HUS compaiieros . 

. \ la sagaeidad de Balboa 110 se ondlo (IUC nada ganaba ('on 
manlcnt'r al cacitluC PI'ClSO, ~ que lIlejor Ie eslal'ia sacar partido 
de cl, poniclldolo ell libet,tad bajo la pl'omt'sa de qlle obligaria 
illos Jndios de su Iribn a haccr gl'llndcs semclllcl'as, con CU)O 

fruln, co~ido que fuesc Balboa, ofrecia pOl' i'iU parle, ponerse en 

camphlia contra Poncha encmigo de Cal'eta, pl'oponicndose dcs

de clllonces apl'ovechal'se de las cllemislades de los Indio ' en 

cuallto pucliese, .bi 10 exigio dl' Careta pOl' medio de los inter
pretes cu~ a adquisicion Ie fue tan Opol'tuua, 

Pueslo en lihcrtacl Carela (,ulIlplio rcligio~all1elllc su promc
sa, pel'o mielltl'as erecia el maiz, Balhoa, que no podia avenirse 
part ientlo cI malldo de la colonia ('on olrof;, logro pcrsuadit' a 
lilt c(')lega Samudio que fuesc a Espaiia ii dar euellta de como ha
hi all \"cuciclo " sujetado muebas lri bus de indigenas; del fin 
th-sdichado {, quc la illcapacidad de ~icucza hahia tl'aido la ex
peditioll, .' a !leva!' los quinlo:, de oro que hasta enlonces ha
biall locado al fil;co. Con Sallludio em io lambicn a "aldi, ia a 
Sauto Domingo pl'ovil;to de oro para l .. a('rle auxilios de \'l Yeres, 
hombres, perros ~ al'ma~, Tambicn hC embar{'o ell la misma 
carabcla el baehillcr Enci~,o a quien Balhoa habia prelldido y 
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conftscadole los bienes, so preteslo de haber ejercido las funeio
nes de juez sin tener nomhramiento real para cllo. 

Descmbarazado de todos sus rivales, tcmido y respetado pot 

sus acciones, de Indios y erislianos, Vasco .Balhoa se dedieD c1 

emprcsas que le diel'an fama con que eubl'il' los atenlados que 

habia cometido usurpando la aUloridad y trasfOl'lTIlllldose de 

profugo pOl' deudas que 10 obligaron ,\ salir ocultamente de 

Santo Domingo en jefe de una coloDia, gracias ilIa influCllCia 
quc Ie proporeionola sllperioridad de su ,'alol' .r taJentos sobre 

SllS compaficros. 
Tres meses del ano de [3 II babian apenas trascurrido cuando 

provis10 Balboa pOl' Cm'eta de los viveres neccsarios para la ex
pedieion, y aeompauado de este, salio de la An tigua ) en1ro pOl' 
el territorio de l)olleba, el cual ahandono prudenlemente sus 
babitaciones que fueron saqueadas~ hall,indose aJgun oro,) mu
cho maiz y l'aiees, 10 que les sirvin de poco, pues no tu"ie1'on 
como cargarJo it la villa pOL' estar muy al interiol' las posesiones 
de Poncha. Pam obviar este incollvcniente, rcsolvicl'on visitar 

y sujetar primero todos los caciques cuyos pueblos no distaran 

mueho dc Ia costa, )' como supiesen que uno de los mas pode
rosos era Comagl'e, aWL se dil'igio Balboa con cicn soldados)' 

Rodrigo de Colmenares que entre los colonos del Darien era el 

segundo en fama, pOl' haber militado en las g'llcrras de Napoles 

y sel' valiente, robusto, cmprendedor y sufrido, calidades 
esenciales para aquel pars y aqucl tiempo. 

Ya c1 aneiano Comagre tenia noticia de la venida de los fo

raslel'OS, )' estando establecido de asiento en un valle ameno ~ 
cultiyado, con aguas cOl'rientes yurholes fl'utales, Ie dolia aban 
donal' sus comodidades para enll'egarse u la "ida ne las sehas 
('omo habian hecho otros caciques, antes que tratar con los ]~s
paiioies. Resolvi6 pues, de acuerdo con SllS hijos, entrc los cua
lcs se seuataba POl' su cOl'dura v huen entendimiento el primo 
genito Panquiaco, salir a I'eeihil' dc paz a los Castellanos y fes
tejarlos en cnanto pudiera. 

Quedaroll sorprendidos estos aillegar a las habitacioneg de 
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f,omagre a1 vel' que exeedian ell cOJllodidad y deceucia a euanta!' 
basta aqui habial] haUado en las islas 6 en 01 Coutinentc. La ca
sa del cacique, scparada de las del reslo de La pohlacion, ocupaba 
lodo e1 frente de una gran plaza de ciento cineuenla pasos pOl' eada 
lado, rode ada de palmas juntas que ofreeian una ~omhl'a conti
nua y muy graLa en tan ardicnttf.i dimas. J.a Ga8a fabl'ieada de 
fuel'tes maderos ,r cllbierta de paja, formalldo aL interior arleso 
uados cnriosumente construidos, tenia ochenta pasos de ancho 
y se componia de Ull gran salon que daha entrada poria de
reeha i.\ la sala del cacique, Ja cual (,OJllunicaha con e1 euarto de 
sus nlujercs, y esle con una cspaciosa sala en donde estahall co
locados en ordell los CUCl'POS de los caeiques anLecesores de Co
magre, el IHtimo su padre, Lodos bien cOllservadoi;, secos al 
fuego)' sllspendidos de cuerdas al animo de la pared. ~ingull 
mal 0101' se percibia en esta especie dc pantcoll. DeLlado opues
Lo y simetricamCIHe a ]os aposentos de oriente, se eotr'aha del 
salon comun 10 Al almacen ue \,[veres, en donde babia abun
dallte prm ision de pan de maiz, raices, cocos y otL'OS i'rutos se
cos 2° .\. Ja hodcga de deposito de tinajas de harro Uenas de 
lieores fermentados de maiz, de palma) de otro!'. j'rutos, y ltL
timamente (t la t'ocina que servia tambien de vivienda a los es

cLavo!'. cllya capacidad em igual (\ )a de la sala de las Illomias del 
lado opueslo. 8il'\'a esta descri peion, quiztl demasiado minuciosa, 
de ilustl'aeion 6 las costumhres de los jefes indios mas adelall
taclos en eultma de los que se encontraron en el istmo. 

La comida, behida y agasajos con que Comagrc } su familia 
se esmcrahau ell contcnlar usus IllHlspedes no pl'Odujel'on ia 
mitad de Ja sa1isfa('cioll que les ocasiollo la visla de Uti consi
derahle pl'csentc de cerca de euatl'o mil castellanos de oro ell 
puberas, uariguel'as y otro'> adornos de que fie despojaron pOl' 

com placer ti los Espalloles. Balboa, con su acostum])['ada rec 
tHud, bizo sacal' alii mismo soln'e la plaza el quinto del Re) ~ 

dislribuir 10 dem(ls enlre Lodos. Dlla ,iolenla l'iJia st'sigui6 
entre los soldades pOl' el modo de pesal' en Ja halama, que sielll
pre llevahan de pl'eferl'ucia a cualquicl' 01 ra cosa. de 10 clIal 
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JI1dignado Pallquiaeo al'rojo eOIl desprecio cl oro, dieiendo que 
era una Yfll'glienza que quisiel'all matal'se pOl' alhajas que no 
apeteciau sino para deshal'atarlas, fundi1'lafo: )' gual'dadas, si'\l 
adol'lla l'se COli elias, pero que 81 el ausia de l'ecogel' orOCl'a 10 que 

los hal)ia sacado de Sli palria, y la q lie los obligaba a andar 
tUl'bando c inquictando la paz de otros hombres, clleli mostra

ria paises en donde los yasos mas comunes erau hechos de aqtlel 
metal,), en donde podl'ian juntar montones, capacesde satisfaecr 

el apetito Illas illsaeiabJe, peI'o q lll' para elLo llO ha~taba ia poca 
fuel'Za que lleyabau, pOl'que era prcciso alra vesar la cadella de 
moulatias que u 10 lejos se descubl'ia) ell la cllaL Ilahitahan Il'i
bus de caribcs hclicosos. Que Sel'iall llIenestcl' mil hombres para 
ir hasla el otl'O mal', en cloude \crian genles ([ue uaycgaban 
a la yela ) en hUllues gt'alldes. El atl'evimicnlo del Indio Ie 
fue f.ieilmellte disimulado ('on tall alegl'cs llue"a~. Vasco Bal
boa, tl'asportado de jllbilo, llO se causaba tie avcriguar la dis
laucia al otl'O mal', ~. se creia ~ a perdollado } uiehoso si 10 ' 

. graba descuhrirlo. Apl'csUl'ose pues a yol vel' ,\ la An ligua con 

Yivel'es y algull oro de Ia parte que aU1Hlue pequetla siempl'e 
reservaball para los en fel'IU'OS y pal'alos que sc fl uedahan 
gual'dando cl fUI'rtc. A su Uegada cllcoutr6 ,\ Yaldi "ia q LIe ha

bia l'egl'csado dc Santo Domingo en Ulla [Jequelia emhal'caeion 

que aunque cOl'to, algun auxilio les ol'recio, y Ie orden6 que 
He apt'estasc para vol "cr pOL' otl'OS al'ti.culos de pl'imcra uecesidad 
y a dar las lisonjeras Iloticias que en su llltima entraoa bahian 

adlJuirido, Llev0 Valdivia quince mil pesos dc los quintos l'ea
les, sin las l'emrsas que todos hicicl'oll a sus fam i lias ell Espaiia. 

"Ni las necesidadei; de la colonia Hi el c(ll'<lcll'l' de Balhoa 
Ie pCl'mitian eslar ocioso. Oetel'minose pncs il hacCt' otl'a eol'
reria para explorar la clliata del golfo y los rios que desa
guan en el, salida tanto mas indispensable cnanto que las ('0 -

piosas Huvias d(' noviembl'e ~. consiguicnles a,'enidas habian 
destl'uido las sementeras, en euya eosecha fUlldahun lodas sus 
espel'anzas. Dejaudo plies los cllfet'J1los ~. Ull corto Ulllnel'O de 

soldados para cuidarlos, se embarcaron Balboa)' Colmenares en 
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e1 LlDico bllque que lenitlll y ell varias canous de un solo tronco 

de i1.l'bol hechas pOI' los Indio:;, ell las que ya estaban acostum

brandosc los b;paiioles ,I lIavcgar I. 11alhoa ent1'O pOl' uua de 

las hocas del rio Grande que ho., se llama Atl'ato, y Colmenares 

pOl' otl'O rio mas distaute que creelllos fucra el cOllocido actuaL

meute con el nomJ)l'e de mo de Leon ,1 Guacuha. A diez 1e

guas de la boea de Rio Grande eslaba situada 1a poblacioll que 

gohernaba e1 cacique Dabaibe en doude lie decia que se habia 

I'efugiado Ccmaco luego que los EspaJioles 10 arl'ojaron del sitio 

en que fnudaroll la Antigua del Dal'iell. Los pobJ'cs Indios pes

cadol'es, temerosos de los .Espatioles euya fama no mu)' fa,'ol'a

ble les habia 11e"ado Cemaco, se escaparon precipitadamente a 
los bosques dejando en poder de estos cuanlo poseian, que cs

taba reduciclo tl redes, peseado seeo, algunos , 'asos de bal'ro T 

ll1uebles rLlstieos, con una que otra :io~' uela de oeo, todo 10 eual 

pordecontado fue cogido )' emhareado pOl' los Castellanos que 

se conside1'arou hurlados liO hahiendo halLado mueho oro y 
cantidud de maiz) otros yiveres de quc elilahan mu)' eseasos. 

i\Ias afol'luuado Colmenal'cs, rue l'ccibido eon su gente y pro 

visto de algullos vlverrs pOl' el cacique TUl'ui que no quiso 

huil'. "uelLo al mar13alboa y asalLado de ulla bOl'l'usca, per

dio las cauoa::; \' aln'una .renLe \ l'euuido COil Colmeuares resoi-.7 0 0 , 

vim'ou penelrar pOl' eJ L'io Grande divididos eu dos partidas 

POl' cada orilla. A la pL'imera isla del rio dieroll el nombre 

de isla de la CalialistoLa pOL' haber encollll'ado tanLa canlidad 

de ella quc pensaron morir de ltahcl' comido con cxceso. No 

Jejos de ella Viel'Oll 1I1l1'io IIue llamaroll rio Xegt·o pOl' cl coLor 

de sus aguas y cs quidls cL quc lIe\a el Hombre actualmente 

de Uio SUClO. En sus orillas hallal'oll un pueblo, cuyos habi

tautes abaudouul'OLl sus casas, ~ lnego L'cunidos acometiel'on 11 los 

Espallolcs CUCl'pO 11 cuel'po Sill mas cll'lllaS q uc macalJas \ lanzas 

tie piedra, cou que en bl'lwe ex perimcnlando 10 corlante' del filo 

1 .\un hoy los hUlIgos qne fahrican 10, Illdio~ de aqu ella co.ta SOli II1UY ('3-

liUlados, ticncn quilla y en ellos sc aventuran lIlar a fuera a pe,car tortugas 
en 101> bajos C b lote . 
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de la~ cspadas toledana~, fucl'on deshecho!\ ~. su cacique Abena
mechey pl'isiollcrn, ,\ quien Ull soldado etipailoJ, que hahia sido 
berido CII la I'efricga, corto despues dc preso un ht'a7.0, aorion 
que Ie {uc improhada pOl' todos .\' scveramente repl'elldida pOl' 

Balboaquc /lizo Olll'ar allndio, cl cuallucgo que pudo se fugo, 

Dejando en este pueblo Ja mitad elt> la genie que traia, con 
cl resto en nue, e canoas, continuo su viaje Rio Grande arriba; 
Jlcgando pOl' fiu despues de ll1uchos dias al sitio ell donde sohrc 
las copas de altisi mos arholes \"i via c1 cacique A ])iheiha COli sus 

Sllhditos POL' hallarse inulldada loda aql1ella Comal'ca. Luego 
que obsenal'on los Indios las canoas le\'antaroll Jas esealas ~. S0 

oeultal'on en sus casati. Geitaronle al cacique los Espalioles pOl' 

medin de los illteqwetesquehajase COIl todoslos SLI)OS. Rehuso-
10 dieiendoles que 10 dcjaran en paz, que el 110 pertul'haba la 
de nadie mas como "iese saltar las astillas de los ril'l)oles a1 
golpe de las hachas, l)ajo COil su familia. Pidie,rOJlle oro los 
Castellanos, ,\ 10 que contest6 que el no tllidaha de huscar sino 
aquello quc necesitaba, y que como el oro no Ie scnia para nada 
no 10 tenia, pero intimidado con las amenazas dijo que iria a 
sacal'lo de un monte vecino, prometiendo yoLYer dentl'o de al 
gUllos dias. Pasado este termino, los Espanolt's ,'iendo qllC no 

pal'ccia, .' eausados de remar rio arriha, se tOl'llarOIl rio abajo, 
con las provisiones flue habian tornado ,\ los Indios de lof' ar
boles. 

Entrc lanto, confiado!' los que q llC habian quedado Ctl Bio Xc
gl'O en la dehilidad dc las armas de los Indios, sc descllidaron ; 
)" los Indios de la lribu del cacique Ahl'aiba matal'on a tl'e!';, ,I 

cogiendo las armas de los mnel'tos, se acimirahan, segun dijeron 
despues 1m; prisionel'Os, de que homhres q ne pnseiall tan 1'e5plan
decientes ('spadas tIlle se1'vian para la guerra " para tantos otl'OS 
usos, anduviel'an pasando trahajos ell liel'l'as lejanas en husca de 
oro que no l']'[l tan Mil. Coufcl'encial'Oll sohl'(, eslo los caciques 
Abl'aiha, Ahenamechey que andaba fllgitiyo " ('011 un hrazo 
menos, y . .\.bibeiba, ~ conyiniel'on ell deshacel'se de tan iuromo
dos \'ecino~, ~o]'pl'endi(>ndo primero ;i los C{llr hahian <Juedado 
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en Rio N('.gro qlte eran meuos. Po)' forltllJa de eslos Ueg6 Bal
hoa In vi~pe['a drl dia setialado pal'a el alaque sin SCI' sentido, 
As! fue qur los Tndio!; hal!alldo ii SllS enemigos mas uumerosos 

de 10 que pensaball qnedaron de~concel'tados,' vencidos a pocas 

YueJtas , esc8pando los ca('iql1es ~ ea~ endo prisiolleros muchos 

que fueron lleva(los al Daden para cargal') trahajar 1a tierra. 

Xo es posih1e tall'.uiat' Cllanlas leguas del curso del Atrato des

eubriel'On los Espafioles esta ,'ez, porque hay exajeracioll ~. va

riantes en las l'elaciones de Los cronistas ) porque eUos mis-
1110S no 10 sahian, pel'o ])01' 1a descripcion de Jas cieangas )' 
que rodeaban la pobJacioll C(,l'('.a de Abibeiha pal'ece prohable 
que no pa1;aralJ de la altura de]a Vijia de Cnrbarado 6 dc las 
inmediaciones de l\furindo. 

A pesar de sus desralabros, juzgaron los Indios con aeierto 
que era preeiso haeer un grande esfuerzo para arrojar a los Es
pafioles de su territorio, antes de que lIegalldo los auxilios de 
gentc y armas que espel'ahall, no se hiciesc mas dificilla em
prefia. Se conjll1'al'On pues muchos de los caciques, instigados 
por Cemaco que 110 dOl'mia y que ya habia ecllado [\ piquc 

t1na canoa con, eiute eufel'll1os enviada al Darien POl' e1 capitan 

Hurtado a quicu Balboa habia dejado en la boca del Rio Negro. 

Hicieron en l'ichiri cl deposito de ",,'eres y armas para el ata

que a1 Darien, para el eual contaban con cinco mil Indios en 

cien canoas para acometer pOl' mar Y POl' tiena a un tiempo. 
La indiscl'rcion del hermano de una India que servia {l Balhoa 
fue causa de que se descuhriera todo, porque instandole aqnel 
que sc escapara para evitar el IJcligro que necesariamente cor

l'eria el dia de la hataUa, ella que amaba a Balhoa Ie revelo e1 
sec1'eto, Preso e1 hermano, y dandoLe torl11ento, confc1;o el in 

{rliz todo e1l)lall ) condujo a los Espaiioles [\ Ticbiri en doude 
efectivamente ha11a1'on copia de vivereR y Jicores fel'mentados, 

y lllguuos Indios principalcs que hicieron malar para ejemplar 

escarmienlo, Viendose pues descubiertos los Indios ~ aterl'o 

rizados COli 1a ac1ividad que desplego Balboa, abandollaroll 

la ('mpl'e~a y sr sujctal'OII pacielltemcntc nl ~ ngo y ii los manda-
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tos de hombrcs tan superiorcs en armas como en inteligencia. 
Casi do::; alios hacia que Samudio habia ::;alido para Espaiia 

~. mu~' cerca de uno que Valdivia partiera para Santo Domingo, 
y el au xilio deseado y espcrado con tal1ta impaciencia ~' pedido 
con tauta instancia no Uegaha. }I i I rt'zelos y descol1fiam:as nsal .. 

taban e) allimo de los colonos del Darien. Algunos sospecllaban 

que los enviados, alzados con el oro que habian lJevado, 10 est a -
l'ian disfrlltando olvidados de sus anliguos call1aradas ; IJa1hoa, 
que e)'a uno de los mas atribulados, viendo que t'] 11\1111e1'O d(' 

compaiieros se disminuia por las enfennedades y acridrntf's ~. 

que no Ie era facil emprender nnda de cO)1sidrl'acioll, anullci6 sn 
resolueion de ir 131 mismo <lla cortc a dar Cllcllta de torl0 ~. II tracr 
la gente para su viajc al mal' del Sur. i'emejnnte deeisioll puso 
en la ma~ or consternacion [I todo!'! los hahitant!'s d(' la Antigua, 
que nnidos Ie representaron que con sU pari ida daha cl golpe de 
111ue1'te a ]a colonia, porque a 1:'1 solo dehia f.lll existenria ~. 

fortunas este pufiado dt' homhrcs colocados en Ire el mar y Jas 
selvas. Despues de una Illcha de algunos dias y reflexionando 

que si pOl' una parte su presencia en la corte el'a de mucha nc
cesidad, pOl' 01ra su auscncia anulaba la pohlaeion de la J\ nl i -
gua J se dispersaban los Indios sujctos ya, todo la cual era in 

dispensable escala para nuevos clescnbrimientos, consinti() (jllal · 

mente en clespachar a .r nan de Caicedo tC501'e1'0 ' de la Corona , 

J elegido porque dejaba en prendas ~u mujer e hi.io~ .' f'11 drs 
tino. te dieron pOl' compailero para el caso de l1lucrle 1'1 011'0 

urcidente a Rodrigo Colmenares~' los enviaron en cl (l11iro huqn r 
que les quedaba, pues que el ofro 10 habia llevado Yaldh'ia , 
ru~'o naufragio sobre las costas dc Cuba con todo el oro que 
ll!'vaba se ignoraba hasta entonecs en eL Daricn. ])a1'li6 Yal 
divia en tiempo de b1'isas, en un mal hajcl con c1 cual no pudo 
remontar, y se perdi6 como Niclleza en alguno de )05 mllcho. 
es olIos que rodean a Cuba. Los nuevos enviados reconocieroll 
las reliquias del huque cuando se yicron ohligados tamhiell 
a anibar a aquella isla. 

tOB repartimiento!'; del oro ndqnil'ido en Ja ~ expediciones, 
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~' de los ] IJdios fllel'OIl siempl'e 1a causa fecllnda de dispulas J 
allimosidades entre los Ca!'lellanos, las que mnchas veees acaba
ron trao'icamenle l)ol'que no siendo los meritos susceptibles de t'I , -

medirse COil exactilud, eada uno tiellc en mas los SU) os que los 
ajenos, yell> aqui el cOlhara7.0 y la tortura ell que se han ha
IJndo en todos tiempo~ los repartidorc~ de dinel'os, empleos, 
gl'acias y dem~\s cosas apelecil)lcs en la vida. Reducido pOl' 

811 dehilidad Vasco :Balboa a la inaccion, comcnzaron a fermeu 
tar ell la colollia las scmilla~ del desconLenlo. Primcro ellvidio
sos del fa,'ol' que Balhoa di!'pcl1saha a Bartolome Hurtado 
dcspucs dc la partida de Colmenares, trataron algunos de cons
pirar, dicicndo que Balhoa 110 tenia derecho alguno para man
darlog. -;\fas eslr, que 110 ~e dcscuidaha, ma.ntenia siempre es
pias, y adelallltindose a los ('olljurados, prcndi6 a un tal Alonso 
Perez, que era el jefe de los deseontentos. [stos, pOl' librar a su 
caudillo, se armarOll .\ estuyjrl'on rasi i\ pm 11,0 los eolonos de ma
lat'se ell la plaza de la A nligull 11110S eon otl'OS, euando Balboa 
eonsinli() pOl' el hien de Ia pazen poner en libertad ,\ Alonso Pe
rez )- luego se ausent('. e-xpresamenle ('on pretexto de nna caze

ria, dejando diez mil pesos que aun cslahan sin repartir a fin 

de que ellos mismos 51' los d.isLrihu~'eran. En efecto, luego que 

Ralboa saJi6, prendlcron f' Bartolome Hurtado,) Alonso 'Pe
rez hizo la distrihuciol1, fa,'orcciendo ,i In gente mas baja 
eon perjuicio de los mas distinguidos. Es de adyerlir que con 
t'x('epcion de ciet'los oficios de la corona, todos los dem(ls, eual
qlliel'a que fuera sn elasc, se eonsideraball como igualcs,) solo 
despues de muchos eomhatcs CL'a que se eSlahleeia la elasifiea
('jon natural de valor y eapacidad ; entonces los que sobresalian 
en estas expedieiones cran ~a capilanes de heeho. El artifieio de 
'Balboa produjo In reaceion prm isla pOl' (II Y el nuo\'o reparti 
mielllo hizo "er e1arameJlle que Balhoa obraha con mag jus
ticia. Tlahiendo sido pl'esos sus enemigos, mandaron Uamarle al 
!'>ilio en donde se hallaba, segun decia, resuelto a it'se tt EspaJia 
en la primera oportulIieJad. 

A po('os dias de l'filof' dislul'bios llegal'on de Santo Domiugo 
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dos buques eon algunos aventureros, armas, viveres, y 10 que 
contento mucho a Eallioa, una espccie de nomhramiento que 

el teSOl'el'O Pasamonte hacia de el para gobemal' aquella tierra, 

t'undandose para ello ell facullad que eIre)' Ie habia coucedi

do en semejantes casos, en 10 que uauie puso duda asi pOl'que 

era notorio el favor que Pasamontc disfrutaha en Ia corte como 

pOl' sel' el nombrado tamhien el mas capaz. En 10 slicesivo 

ninguno os6 disputarle la autoridad it 13al1)oa. Bien co))ocia ei 
sin embargo que esta era pl'ecaria y que los iuformes del ha

chiller Enciso Ie habian de atl'aer aIgwl castigo severo, y asi 

se resolvi6 a emprender el viaje de descubl'imiento al ot1'O mal' 
con solo ciellto noventa hombres, quc pudo reunir entre los 
antigu08.Y los recien Uegados, J con milludios de servicio para 
cargal' pro,jsiones, al'ma8 y olros menestercs. Embarco 8U gente 

ell mucbas canoas y un buque algo ma)Ol' para ir ii Carela, en 

doude fue recibido con amistad como otras veces, y desemhar
cando en aquella costa, se interno al Sur hacia las tierras de 

Poncha el lOde setiembre de 1513. J£ste cacique hUJo ('omo Jo 

babia hecho antes, mas Balboa se hahia propuesto no dejar elle
migo ninguno {l las espaldas, no ignol'ando qne para atravesal' 

una comarca habitada de numerosas trihus independielll('s ('011 

menos de docientos Espaiioles, Ie era indispensable gual'dal' 

una poHtica amistosa), observar Ja conducta menOR hoslil ell 

cuanto Ie fuese posible, 10 que no siempre era, acauuilJando 

la gente de 1a naturaleza que Hevaha. Con este (lUimo envi6 

mcnsajeros ll. Poncha convidandolo con su amistad J asegu 

r{lIldole que ella seria fil'lne) dul'adera J quc vinicl'a a Yerlo, 
que nada teuian que temer ni el ni sus vasallos. Poucha s(' 
dej6 persuadir, se restiluy6 l' su pueblo y sil'vio de murJlo it 
.Balboa dandole guias que lo condujeroll a1 tra\(~s del istmo. 

Con graudes trahajos, pOl' sellderos fragosos, pOl' Iremedales 
y preci picios, caminal'on los Castellanos hasta caRi e1 pic de JaR 
tierras mas altas, en donde encontraron a1 caciquc Quareca 0 

Escuarague, que con mas de mil IndiOf; leR ,('d6 pasal' mas 

adeJanle, ameuaztllHlole:-; qlW matal'ia [\ todos los que quiRienm 
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entL'ar en sus tierras, y como Balboa no hiciera caso de sus 
amenazas, Ie acometieron con tanto denuedo que se via obligado 
a ordenar a su tropa que combatiera con orden, sin dispensarse 
ni desmandarse, El ruido de la p61vora, el estrago de las balas, 
10 cortante de las espadas y picas y los mordiscos de los pen'os, 
triunfaron muy pronto de las macanas y dardos con que COffi

batian los Indios desnudos, que se dieron a huir quedando 
muerto e1 cacique y seiscientos mas, y prisioneros algunos, En 
el pueblo que esta])a inmediato allugar del combate cnCO:1tra
ron algun oro y provisiones, y obscrvando algunos Indios "es
tidos de mujercs cuidando de las casas, y juzgando, dice Herrera, 
« que del pccado nefando cran inficionados, los ccharon (t IGS 

" perros que cn un credo los dcspedazaron, 1) Mas de cuar-enta 
sufrieron esta llluerte cruel, entre ellos un hermano del cacique 
y Otl'OS Indios principales . Alii despidio Balhoa los Indios de 
Voncha y tomo los de Quarf'ca, acal'iciandolos mucho, y ha
ciendo caso de ellos pOl'que los ba1l6 d6ciles, al propio ticmpo 
que habian mostl'ado valor para defender Stl tierra, Dej6 tam
bien algunos Espaiioles qnc Ja no podian caminar en aquel 
pueblo, y continu6 trepanuo pOl' aquellas serranlas l:asta que les 

Indios Ie mostraron la cima desde donde podl'ia dh'lsar el otro 

mar. Entonces mand6 hacer alto a su gente y adelant{mdose 
solo, se prostcrn6 al contemplar la inmensa extension del 
oceano Pacifico, dan dose pOl' recompensado de todos sus 
tt'abajos, pues Ia Providencia Ie habia concedido el favor de scr 
el primer habilante del ,'iejo mnlldo que ,iera aquel mar, 
Dando fervientes gracias a Dios pOl' haherle dispensado tan 
seiialada merced, llam6 a sus compaiieros y todos hicieron de
mostracionrs tales de regocijo que los Indios se miraban atoni
tos los unos a los otros sin saber que pCllsar. No hu})o Caste
llano que DO ofrecicra 11 Dalboa respeto, obedicllcia y gl'atitud 
eternas por haberlos conducido basLa alii, y sin reparar ya en 
Ia fatiga, andaban solicilos buscando l)lcdras para amontonar· 
las eD forma de piramidcs, colocalluo cruces ellcima, segun 
.DaU)oa 10 habia ordcnado, como selial de poscsiou, y grabaudo 

4 
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el nombre de Castilla en las cortezas de cuantos arboles halla
ban a la mano. Esto paso el dia 25 de setiembre del ano de 
1513 poco antes de medio dia y forma una de las epocas notables 

en el descubrimiento de la America. 

Cumplida as! la primera promesa de Panquiaco, el bijo de 

Comagrc, se creian los Castellanos en v!speras de recojer a ma

nos llenas el oro y las riquezas de los paises anunciados pOl' el 

mismo, asi fue que se precipitaron de la sierra como un torrente 

bacia el otro mar, llevclndose pordelante al cacique Chiape que 

pretendi6 oponerseles, y se lleyaran legioncs mucbo mas nu
merosas segun el clnimo que les babia enlrado . No era Balboa 
homl)re que pOl' entusiasmo omitiera el continual' la ejecucion 
del plan que se habia propuesto . Hizo pues detener cl su gente 
cn Chiape, y poner en libertad a los Indios pri~ioneros en el 
combate, cargandolos de presentes para aquel cacique, al que 
mand6 rogar que se presentase y que nada temiera, y en corro
boracion de que sabia eumplir sus promesas, envi6 con ellos 
alg-unos Indios de Cuareca a fin que dijescn el modo c6mo eran 

fratados. Chiape se present6 luego y trajo como presente cua
trocientos castellanos de oro. De~pedidos los Cuarecuanos, 
Cbiape quiso con los snyos acompallar voluntariamente a los 

Castellanos basta el mar, mas antes y mientras llegaban los 

cansados de Cuarcca, envi6 Balboa tres partidas de doce bom

bres cada una aexplorar el camino mas breye para caer al mar. 
La que mandaba el capitan Alonso Martin de don .Benito, fucla 

que lleg6 en e1 corto termino de dos dias y el mismo Martin el 
primer Castellano que entr6 en el mal', no sin Laher experi
mentado grande asomhro pOl' hallar canoas en seco en me
dio de la selva amarradas a los, palos, asombro que se au
ment6 cuando viet'on crecer Ia marea y que pudieron embarcarsc 
y salir al maL', pues ignol'aban que en aqueUa costa Ia marea 
deja en seco una grande extension de tierra, mientras quc eula 
opuesta del Darien apcnas se siente cl creccr y el menguar. 
Fue la partida que mandaba Francisco Pizarro, conquistador 

despues del Peru, la segunda que lleg6 al mar . En seguida el 
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mismo Balboa bajo con ocbenta hombres, y se entr6 vestido y 
con espada desnuda y rodela dentro del mar, tomaudo solenue 
posesion de aquel mar del Sur y de todas sus orillas y cuauto 
en el se encontraba en nombre de los Reyes de Castilla y de 
Leon y dicieudo que aqueUa posesion defenderia contra cuantos 

se la contradijcran. Gastaron los Espaiioles todo e1 mes de 

setiemhre en atravesar el Istmo desde la ensenada de Careta, no 

lejos del cabo Tiburon en el Atlantico, hasta las orillas del 
golfo que ellos llamaron de San ~liguel, en el mar Pacifico, pOl' 
llaher sido descubierto e1 dia en que Ia iglesia ce1ebra este fcs
tividad, y que aun conserva su uombre. 

Con el auxilio de Chiape y en canoas que este pro porcion6 
Balboa atraveso un rio considerable que desagua en el golfo, 
y sujet6 a1 cacique Cocure 6 Coquera que eontrihuy6 con algun 
oro, y Iuego se embarc6 en las mLsmas canoas COil el designio de 
pasar del otro lado del golfo, apesar de que los Indios Ie asegu
raban que se exponia Ii una tormenta por ser estas muy comunes 
en el mes de octllhre. Sin embargo Chiape no quiso abandollar 
Ii sus buespedes, a quienes Lahia cobrado cariiio, y prefirio 
correr todos los peligros que el sabia cran seguros, asi fuc que 

en brevecomenz6 el mar a encresparsey sin la destreza de los [n

dios que se apresuraron a atar nnas canoas con ot1'a8, se babrian 

ahogado los Espafioles, porque tan ffugUes lefios no podian 
resistir a1 impetu de las olas. 1\"i aun este arbitrio les 1mbiera 
valido, si no ballal'an una pequeiia isla en la que se 1'efugial'on, 
pasando una ansiosa noebe, pues In marea la cubri6 y queda1'on 
sumergidos en cl agua basta 1a cinta, La mafiana siguiente, 
mcnguando el mar y aproyecbando la calma, se cmharcaron en 
los trozos de canoas que pudieron aderezar, y arribaron i1 1a 
primCl'a tierra que encontraron, en donde sali6 a recibirlos cn 
son de combale e1 cacique Tumaco. Vcncido y roto cste, con 
los sUJos y prisioncl'o uno de sus hijos, Balboa Ie hizo vestir, 
adornar con sartas de encntas de -vidrio de divel'sos co10res, 
y poner en libertad) instru),cndolo para qne buscase y t1'ao
quilizase a su padre y dcmiis fugitivos. La politica de Ba!boa 
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no dcj6 de produeirle los favorables efeetos que en otras oea
siones. Tumae? se present6 aunque con alguna desconfianza 
que en breve se disip6 con el trato afable de Balboa, y sa])iendo 
ya cuales eran las objetos mas agradables a sus veneedores, 

hizo traer una eantidad considerable de oro y 10 que mas 

He no el ojo a los Espaiioles, doeientas cuarenta perlas. Balboa 

comision6 siete de sus compafieros los principales, a fin de 
que fueran a ver como y en donde se peseaban las perlas; al 
cabo de algunos dias , 'olvieron con doce marcos que a su vista 

se babian sacado, y sabiendo que en una isla mas distante que 
poseia un cazique Terarequi, se cogian en mas cantidad y de 
mayor tamaiio, se preparaba a embarcarse si los Indios y la 
esperiencia no Ie hubieran persuadido que era empreza Ioea en 
la estacion de las borrascas. Dejandolo pues para otra oeasion 
mas fayorable, pOl'que era ya el 5 de noviembre y las lLuvias y 
tempestades no cesaban en aquellas riberas, atraves6 otro rio y 
despidiendose de Tumaeo y de Cbiape que Ie dieron Indios para 
cargal' y sefialarle los senderos, determin6 "olver al Darien pOI' 

camino distinto, afin de conocer mejor aquellos paises y aumentar 
su tesoro; que ya podia darse este nombre a la cantida.d de oro 
que lIevaban. El cacique Teoea 6 Teoachan, fue el primero que 

los salio a recibir de paz, dandoles oro y algunas perlas y pro

visiones. Este les pidi6 que devolvicran a los Indios de Chiape 

que el haria el servicio necesario con los suyos, y asi se practic6 
aunque los Chiapeses iban voluntarios. Teoea orden6 a su bijo 

que fuera a la cabeza de los Indios y que no permiticra que 
ninguno se vol viera sin permiso de Balboa. 

Comenzaron Ii subir aqueUas asperas cuestas y a esperimentar 
escases de agua para beber, 10 que los traia afiigidos, hasta que 
llegaron al asiento del cacique Pacra 6 Poncra, el cual desampar6 
precipitadamente sus casas, dejando 10 que poseia que solo en oro 
alcanz6 a pesar mas de dos mil pesos. Esta vez Balboa desminti6 
su acostumbrada fidelidad a las promesas que bacia a los Indios, 
pues habiendose present ado Foncra en virtud de las seguridades 
que Ie dieron, fue preso, se Ie di6 tormento a fin de que descu-
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bricsc de donde sacaba el oro que 1c babian encontrado, y de que 
confcsara feos pecados de que Ie acusaban, y habiendo negado 
con firmesa todo, mando Balboa que 10 entregasen a los perros 
con otros tres (t fin de que los devoraran. Este Ponera era el 
Indio de figura mas desapacible que hasta aqu! hahian encon

trado, y pOI' su severidad tenia muchos enemigos, 10 que impidio 

sin duda que la felonia que con el se us6 no tuviera el efecto 
de retraer a los dem,ls Indios de la amistad de los Espal1oles. 
Treinta dias descansal'on en los estados de Poncra que llama
ron Todos S~ntos. AlH se incorporaron los enfermos que ba
biau quedado al cuidado de Chiape y llegaron acompaiiados 
del cacique Bouoniama por cuyo pueblo habian pasado, atravc
sando pOl' camino mas corto. Este Bononiama rcsu1t6 ser hom
bre muy racional, que confirm6 a Balboa las noticias vagas que 
Tumaco Ie di6 por la primera vez de pueblos ricos y adelan
tados que vivian en la ot1'a orilla del mar y que se servian de 
ani males de carga. Bononiama tambien les regal6 algun oro, y 
les iudico el camino para atravesar la cordillera. lUucbo su
fr-icron pOI' aquellas cspesuras y cienegales, y sobre todo del 

hambre, obligados a sustental'se con raices y frutas silvestl'es. 

Algunos Indios de los de Teoaca perecieron de necesidad. En la 
parte mas elevada y de buen temperamento hallaron dos 6 tres 
pueblos miserahles sujelos a. los caciques Catoche, Zuirisa y 
Buquebuca, este ultimo se ocult6 eu los montes y mandandole 
a llamar Balboa contcst6 que no teuiendo nada que darle de 
consideracion, no habia creido que podia salirle al encuentro. 
Sin emhargo todos estos Indios se despojaron por coutentar a 
los Espauoles de sus p1anchuelas de oro en forma de paten as 
que traian colgadas a1 cuello y las dieron a Balboa. Continua
ron los Castellanos su "iaje pOl' aqueUas asperezas, desfalle
ciendo de hambre, hasla una pohladon grande del cacique Po
corosa en la que 11allaron mucho maiz, y aunque los Indios 
dejaron a1 principio solas las casas, lut'go persuadidos por los 

intcrpretes ,'olvieron y trajeroll e1 consabido pasaporle, Ii saber: 
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las patenas, narigueras y ot1'os adornos que pcsadas al ins
tantc, rindieron cuatro mil y mas pesos. 

Pocorosa les IJabto muy mal de su enemigo el cacique Tuma

nama de cuyo nombre y riquczas oyeron tanto los Castellanos 

en su visita Ii Comagre y crc~' elldo Balboa que se Ie podda ir 

una presa de tanta ronsidcracion si no empleabaelmayor secreto 

y sagacidad, excojio sesenta Espafioles de los mas alentados con 
todos los perros, que fueron cl azotc de los Indios en aquclla 
expedicion, y caminando sin cesar logro sorprender a Tumanama 

dentro de sus casas a prima noche, mas no hano las inmensas 
riquezas que se prometia, de 10 que irritado bahria mandado 
arrojar alrio al infeliz cacique, si este no bubiera suplicado 
que esperasell, mieutras que sus mujeres, reuniendo to do el oro 
que tenian, trajeron mil quinientos pesos y al dia siguieute dos 
mil mas . l\Iuy pronto conocio Balboa que el odio de los caciques 
vceinos 11 l'umanam{l nacia de que este era homhre belicoso 
que tenia sus vasallos acoslum-brados {i las armas, poseia una 

casa fuerte y muchas armas con 10 eual era temido de Pocorosa, 

que habitaha sobre las alturas y de Comagre que vivia mas 
abajo en el yalle y amena Hanura que dC3crihimos antcs. 

Aunque importunado, Turnanama nunca quiso declarar que 

en SllS tie1'1'as Labia minas de oro. Los Espaiioles catearon en 

d iferentes lugares y hallaroll lavando las tierras algunos granos 

como lentejas clelgadas y po]vo fino, pues el que habian visto 

!Jasta entonces estaha en piezas fundiclas pOl' los Indios. Tuma

Ilamt\ insistio que el qne tenia no 10 hahia sacado en sus tierras 
siuo aclquirido en las comarcanas. Suponian los Espailoles que 
su intento era qlle no yinieran enos al arnor del oro a estahle
cerse en SllS terminos. Aq111 pasaroll los Espailoles los ullimos 
dias de didembre de 1513 y lucgo sc encaminaron al valle de 
Cornagre; muerto ya este anciano, su hijo y sucesor Panquiaco 
saliO a recibil' a sus amigos y los hosped6 y regalo en sus casas. 
Bien 10 necesitaban Balboa, que acornetido de calenturas habia 

sido traido en hamaca pOI' los Indios desdeTumanama y los otros 
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que venian cada uno apoyado en dos Indios para poder caminar. 
Restablecidos del estropeo y males, con el cariiio y regalo!'! 

de los Comagres caminaron porIa vuelta dc las tierras de Pon
cha a la Antigua. Alli los esperaban cnat1'o mensajeros con la 
ag1'adable noticia de haber llegado varias embarcaciones de 

Santo Domingo cargadas de viveres y ot1'as cosas. Balboa se 

adelanto con diez y seis compafie1'os y ent1'o en triunfo en su 

colonia, despues de una expedicion de cuatro meses, la mas Iu
crativa de las que se habian cjecutado basta entonees en el con
tinente car"Tado con mas de cien mil pesos de oro, fuera de las , t> 

perIas, to do 10 que equivalia entonees a casi un miLlon de pe-
sos de nue~tros dias; sin ha])o1' perdido un solo hombre, hahiendo 
descubierto el mar del Sur, yasegurado el paso. para las futuras 
expediciones por haber ganado la amistad de los naturales, ins
pirandoles al mismo tiempo que grande opinion de la fuerza de 
los Castellanos confianza en sus promesas. Que mueho pues que 
lodos, grandcs y pequeiios salieran en procesion a recibir a 
llalboa; que los buques se empaver;;aran y descargaran su arli
llcrLa y que los trasportes de alborozo de 1a colonia hicieran que 

('I descubridor del mar del Sur mirase este dia como llno de los 

mas dichosos de su vida. 

Reunidos todos se apresuro Balboa <1 euvial' a Espana a Pe
dro Arbolancba con los quintos reales del oro y perlas, y con Ia 
noticia del descubrimiento del otro mar y a solicitar la Gobcrna
cion de Castilla de Oro : mas cuando este mensajero lleg6 ala 
Corte, por l\layo de 1514, no solo estaba ya provisto el destino, 
sino que habia salido el ag:caeiado con una numerosa expedicion 
para venir a tomar posesion, como se vera en el capitUlo IV. Sc 
equivoc6 pues Robertson al asegurar que, a pesar del senicio 
importaute de Balboa en des(mbrir el oceano Pacifico, la anti
patia del obispo de Burgos 10 priv6 de la recompensa merecida , 
cuando pol' el contrario la sensacion que produjo 1a Uegada de 
Arbolancha a la corte con el oro y perlas, y la noticia del otro 
mar no habia tenido igual des de el primer regreso de Colon, 

y el entusiasmo por Balboa fue tul que se revoc6 la sentencia 
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que 10 condenaba por sus prinwras usurpaciones, nombrandolo 
el rey adelantado del mar del Sur con ot1'as mercedes como 
adelante se vera. 

, 
CAPITULO IV. 

De. hal'alan los Indios a Balboa, - Grande expedieion de la I)eninsula y 110m. 

bramicnto de Pcdrarias Davila como gobernador de Castilla de Oro. - De
vastan sus oficialcs el istlllo y las tribus indijenas se Io!vantan en masa contr'l 
los Espaiioles. - Con incl'ciblcs trabajos fabrica naves en cl mar del Sur 
Balboa, y cstando a punto de cmprcnder su ,iaje de dcscubrimiellto, 10 lla
ma Pedrarias y 10 har.e pcreccr cn un cadalso. - Funda Pcdl'al'ias a Panama , 

Appulso ad Dari cncm Petro Aria goLer·nat o!'!! . .. . 
Drev ibus ah~ol vam {Iuia honida oO'lll ia . suo,v;a nulla, 
nihil al iud ac ttllll cst, nili pe rinH' l'c et pCI'imi, U'U' 
eidarc lie trucidari. 

(P f OIlO M .4.nTIR. Dc insu/i, nllp" i lll en/is, ) 

. La distribucion de las riquezas adquiridas en esta memorable 

jornada, se hizo a contentamiento de todos. AUll a los lebreles 

He les considero acreedores Ii una parte segun sus bazaiias, 
In cual se dio a sus respecti vos amos. A Leoncillo, perro de Bal
hoa e bijo de Becerrillo, conocido pOl' haber dcspcdnzado tantos 
Indios en la isla Espanola, Ie tocaron quinientos pesos. Estos 
detalles serian indignos de ia gravedad de la l1istoria, si DO fueran 
llccesarios para entendcr bien las costumbres de aquella 
t5poca. 

]~alboa, que no quc1'ia tener la gent8 ociosa, dispuso dos ex
pcdiciones compucstas en gran parte de los que no babian 
sufddo las anteriores fatigas. La una a las 6rdenes del capitan 
Andres Garabito fue por tierra a espaldas de la Antigua para 
busear un camino mas corto al mar del Sur siu necesidad de 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



- 57-

costear el golfo como habia tenido que bacerlo Balboa, llavegall· 
do basta la ells~nada de Careta. Gurabito subi6 por las margenes 
de un torrente que llamaballia Trepadera, hasta la cumbre de ]a 
Sierra y desde Ia particion de las aguas sigui6 una quebrada que 

10 condujo con sus ocbenta hombres al mar Pacifico, sin baher 

hccbo cosa de consideracion en su viaje sino prender los tres 

caciques Chaquina, Chacuca y TamaM pOl' cuyos pueblos pa
so, no se sabe si porque Ie hicieron resistencia 6 la virtud de 
orden que llevaha de traer algunos Indios eautivos para las 
sementeras del Darien. Tamabe fue puesto en lihertad con sus 
parientes por haber entregado a Garavito una hija que tenia de 
mucha bermosura. 

Creyendo Balboa que ya habia llcgado la ocasion de castigar 
a los caciques Ahenamechey y Abrayha de Rio-Grande, que 
nunca quisieron sujetarse, envio al capitan Hurtado que cautiYo 
mucbos Indios de aquellas tribus aunque no pd uoprender a 
los caciques. 

Ya para entonees estaban todos restahlecidos de las fatigas 
pasadas, y en consccuencia, resolvi6 Balboa sali1' en persona 

con 300 hombres bacia las faldas de las serranias al Sur, en 

doude asegurahan los Indios, que moraban las tribus de Cari

bes que sacahan de aquellas montaIias mucho oro, y aunque 
otra8 veces bahian cntrado y salido pOl' el Rio-Grande, nunca 
habian penetrado pOl' las eicnagas y esteros que abundan en 
sus marjenes yen una de las cuales, quizli Ia de Cacarica, tenian 
sus pohlaciones los cal'ibcs. Eo dos ai10S de lidiar con los Iu
dios casi indefcnsos de Ia banda occidental del golfo, se ba 
bian 01 vidado los cstragos de las flechas envenenadas. POI' tanto 
partieron muy ufanos en embarcacioncs grandes y Con mucho 
aparato y entrando pOl' el Rio-Grande en la cienaga, com~n
zaron Ii encontrar canoas pequeJ1as de Indios que salian de los 
callos, disparaban sus flechas y desapal'eciun sin que fuera posi
hIe perseguirlos. Llegados a la poblacion situada como otras 
sobre arholes altos, los salieron a recibir cerca de cuat1'o mil In 

dios, que incomodaban y herian Ii los Castellanos desde el monte, 
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]0 cual visto por Balboa, desembarco la mayor parte de su 
gente y los ataco vigorosamente basta ponerlos en fuga, merced . 
a los ti1'Os de escopeta y de ballesta. Creyendo los Castellanos que 
ya podian entregarse a1 pillaje de las casas, comenzaron a suhi1' 

,i elIas, y los Indios, sea que aguardasen esto a fin de que sus 

enemigos no pudieran defenderse de las flechas subiendo por las 

altas escalas, 0 que el peligro que cOrl"ian sus muje1'es e bijos 

les diera nuevo aliento, arremetie1'on ot1'a vez con tanto coraje, 
que derrotaron completamente los Espaiioles matando 0 birien

do mortalmente Ii ciento siete. El mismo Balboa saeo dos heri
das, la una en la cara de un go]pe de macana, y un b1'azo 
atm vesado de un dardo que afortunadamente no estaba envene
nado. Ni aun los que habian quedado en las embarcaciones 
escapar~n ilesos pues una partida de Indios les estuvo rociando 
flechas sin cesar, hasta que Balbo.a se embarco, y dcjandose i1' rio 
ahajo, llego a1 Darien no ya en triunfo sino muy mal traido, y 
('on pocas ganas de combatir caribes. 

nIientras que estas cosas pasaban en el Darien, toda Espalia 

l'esonaba con el ruido de las riquczas de Castilla de Oro desde 
la llegada de Samudio y la de Juan Caicedo y Colmenares. 
Una poderosa expedicion de mil quinientos hombres, Ii las orde

nes del coronel de infanteria espaI101a Pedro Arias Davila, ber

mano del conde de Pul1onrostro, vulgarmente llamado Pe

drarias el lustador pOl' su destreza en las justas y torneos, se 
preparaba para sallr de la peninsula con destino al Darien. Pa

rece conveniente describil' el orden, aprestos e instrucciones que 
t .. ajo csta expedicion por haber sido la primCl"a hecba en grande 
cscala a costa del real erario a. tierra finne. A Pedrarias primer 
jefe y gohernador de Castilla de Oro se Ie asignaball 36G,000 
maravedises de sueldo anual y 200,000 para ayuda de costa . 
Al maese de campo Hernando de Fuenmayor 100,000 marave
dises pOL" ailo. Un medico con 50,000, un cirujano y un bo
tic.ario cada uno Con 30,000. Treinta guardas para los fuertes 
o peones de fortifieacion con 11,433 maravedises cada uno. 

A los capitanes a cuatro mil maravedises por al1o. A los solda-
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dos a dos pesos por mes y tres a los eabos de escuaura. Venian 
ademas euatro oficiales reales con sue1do eventual; entre cIlos 
como fundidor 6 veedor el eronista Gonzalo Fernandez de 

O\'iedo. Eslos euatro Oficiales reales con elobispo Fray Juan 

de Quevedo dehian componer el consejo del gobernador con 

obligadon de dar su dictamen en todos loscasos gl'aves. Fue Fray 

Juan de Quevedo el primer obispo dc Tierra Finne, religioso de 

much a prudencia y picdad, y trajo algunos eclesiaslieos que 
junto con el pastor viniel'on (I ser tesligos aUllque no participes 
de las Yioleneias y rapifias con que destruyeron aquclla tierra 
Pedrarias y sus oficiales. Como teuiente del gobernado1' venia 
.T uall de Ayora con seis mil maravedises al mes, hombre vio
lcnlo y eodieioso que fue el que di6 Ia senal del pillaje que 
los ot1'os tan bien supieron imita1'. 

Sabias fueron las illstrucciones escri tas que e1 consejo de 
Indias {t Hombre del monal'ca dio al nucvo gohernador, }' al 
habcrse cumplido, el istmo del Darien hubiera podido sel' una 
comarca llorecicnte, mas Pedra1'ias hizo todo 10 contrario de 10 

quc se Ie ordcno, como ac.ontecia con todos los que l'lasaban a 
Indias, alcntados con la esperanza de Ia impunidad e impulsados 

porIa codicia. Drciau las instrucciones: " Que procurasc pOl' 

» cuantas vias pudiesc que los Indios cstuvicsen con los Cas

l) tcUanos en amor y amistad, que no permitiese ni tole1'ase 

» que pOl' sl ni pOl' otras personas, se les quebrantase nin
l) gnna cosa que se les prometiese, sino que se mirase primero 
" si se les podJ'ia guardar y sino que 110 se les ofrccicse : pel'o 
" que prometido, se les gnardasp. religiosamente, de tal manera 
" que los pusiese en mucha confianza de su verdad. Que pOl' 
l) ningun caso se les biciese guerra a los Indios no siendo elJos 
» los agresores y no habiendo hecho 6 intentado baeer dano a 
" Ia gente castellana, que oycse en cstos casos al obispo y sa
l) eerdotes que estando con men os pasion y menor esperanza 
l) de babel' interes de los Indios, serian ,'otos mas imparciales .• 

Se ordenaba ademas que no consintiese abogados ni p1eitos, ni 
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jnegos de dados 6 naipes. Sin embargo pasaron a la colonia 
por Alcalde ~IaJor el Licenciado Gaspar Espinosa y por algua
cil mayor el bachilier Enciso. 

La expedicion se compuso por desgracia de mucha gente 
que habiendo contraido deudas para equiparse costosamente 

a fin de pasar a Napoles con el Gran Capitan, qued6 burlada 
por haberse ordcnado que se suspendiese Ia jornada. No 
pudicndo ir pues a lucir las armas, las scdas y los brocados a 
Halia, cometieron la imprudencia de venir al Darien, deslum
brados con las rclaciones exajeradas de las riquezas de la 
tierra. No se excusaron gastos para cargar las naves de armas 
ofensivas y defensivas contra las llecbas de los Indios, pero se 
descuidaron las provisiones de boca para aquel numero de 
gente, y durante algunos meses, lisonjeados sin dud a con la 
esperanza de que el pais era tan fertiI que en menos de un mes 
habian de cojer abundantcs cosechas de las semillas de cereales 
y hortalizas que traian de Espaiia. 

El dia t 2 de abril de 1514 dio la vela la armada de Pedra

rias, compuesta de quince naves y en elIas 1,500 hombres, sill 
las mujeres y tripu]aeiones. El mismo gobernador llevaba su 
esposa. Los aprestos de esta expedicion costaron al Real Erario 

mas de cincuenla mil ducados. Tocando primero en las Can arias 

y despues en la isla Dominica, arribaron a fines de mayo al puerto 
de Santa Marta. Era tanto el odio que habian engendrado las 
violencias de los aventureros Espaiioles en aquelJa costa y talla 
avilantez de los Indios despues de la derrota de Colmenares,que 
no se intimidaron ni con el numel'O de las naves que llenaron 
eI puerto ni con In multitud de gentes armadas que eubrian 
]05 puentes de estas. Por el contrario se arrojaban al mar los 
un os con el agua a Ia cinta, y los otros nadando para disparar 
sus llecbas envenenadas! que tenian ya experieneia bacian buen 
efecto en los Espaiioles. Estos perdieron dos hombres heridos 
pOl' las Oechas al cjecutar el desembarco, pero bien pronto el 
ruido de la artilleria y el estrago de las balas despcjaron la 
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ribera del mar. Los Espafioles oeuparon eI pueblo, cautivarou 
algunas mujeres y muehaehos y rechazaroll los Indios que 1'e
nova1'on el combate para reseatar sus familias, aunque fueron 
siempre batidos y persegnidos pOl' un valle ameno, cubicrto 
de casas y de semen teras de maiz, yuca y ajies, trazadas regu

larmente y con riego sacado del rio con mucha illteligencia. 

Las calles de la poblacioll eran rectas como tiradas a cOl'del, y 

en las casas les llamaron la atencion las uruas de barro en que 
depositaballias cenizas de sus parielltes difuntos, las esteras de 
juncos y espartos tefiidas de e010res vivisimos, irnitando en 
eHas varias figuras de anima1es eomo tigres y aguilas, y mantas 
de tegidos de a1godon fuertes y finos con las mismas figuras, 
todo 10 cual venia del interior del pais. Vicron tambiell algu
nos grandes fragmentos de marmol blanco no lejos de Ia ri
bera del mar, que decian los prisioneros ser traido de mny lejos 
en sus canoas. 

Permanecieron alli algunos dias y con intento de visital' a 
Cartagena salieron de Santa l\Jarta a mediados de junio, mas 
las eorrientes burlaron los cttlculos de los pilotos y cuando 

quisieron arribar a la costa se encontraron casi en las aguas 

del golfo de DraM en el que entrarOll y arrojaron las auclas a 
poca distancia del rio del Darien, boy Tarena, en cllyas orillas, 

annque a alguna distancia del mar, se ballaba situada Ia po
blacion de Sanla-1Uaria Ia Antigua. Sorprendieron a Balboa los 
mensageros de Pedrarias, trabajando con los Indios en enpa
jar Stl casa, pues e1 se oeupaba sicmpre personalmente ya en 
clirigir las sementeras 6 en cualquier tl'abajo, cuando no an
dab a en descubrimientos y aunque no faltaron entre los c010-
nos quienes opiuasen que debian oponerse pOl' ]a fuerza al de
s(,lllbarco de Pedrarias, creycndo que 400 soldados a toda 
prueba que ten ian bastaban para defendcrse de los 1,500 re
clutas que llegaball. Vasco Balboa con Stl illfluencia les hizo 
callar, y juntos todos y cantando Te Deum laudarnus, fueron 
hasta la ribera del mar a rceihir a Pedrarias. Este sc manifesto 

llluy satisfecho de Ia relacion que Ie hizo Balboa del descu-
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brimiento del otro mar, y se decidi6 a establecer tres pre~idios 

en las tierras de Comagre 6 Comogre, Tumanama y Pocorosa 
con el ohjtto de que sinieran de escala a las partidas que se 
enviasen al otro mar y mantuvieran libre y desembarazado e1 
camino y con abundallcia de provisiones. 

El alcalde maJor licenciado Espinosa pregon6 la residencia 
de Vasco Ball)oa y este ahsuelto de muchos cargos respeto ala 
muerte y desconocimiento de Nicueza, solo fue condenado en 
la restitucion de algunos mill ares de pesos que pOl' su 6rden 
habian sido confiscados a Enciso. La residencia que se tomaba 
(1 los empleados a la terminacion de sus periodos de maudo se
gun las leyes espafiolas, es una institucion tan antigua en In 
dias como sabia, y babria sido la {mica responsabilidad efieaz 
para ellos, si muchas veces no se hn])iera eludido convi1'
tiendola en asunto de pum formalidad. Esta averiguacion y 
pesquiza de las accioncs de los presidelltes, oidores y altos 
empleados en Indias, dice Solorzano, « ha sido un freno para que 
ellos sean mas atenlos yajustados en el cumplimiento de sus 
obligaciones y para que se moderen en los excesos e ins01en
cias que en provincias tan remotas puede y suele ocasionar la 
mano poderosa de los que se hallan tan lejos de la real. » El 
licenciado Espinosa se acredit6 de prudente y equitativo en ]a 

residencia de nalboa a riesgo de deseontentar a Pedrarias que 

quisiera perder al que ya cnvidiaba POl' sus meritos, y consi
deraha con razon como un ri yal poderoso en ]a corte. Veng6se 
e1 gobernador fingiendo olYidarse de Balhoa cnferamente y no 
empleandolo ni contando con el para nada, ni aun en los em
baL'azos en que se vi6 colocado luego pOl' escasez de provisiones 
y epidemia de calenturas, que bicierOll perecer como setecientos 
soldados en menos de dos meses. Se veian los hijosdalgo en 
las calles de la Antigua, ofrecer sus ricos vestidos de hrocado 
y sedas en camhio de un pedazo de pan de maiz. At mismo Pe
drarias Ie fue preeiso salir de la -villa a un paraje mas sano 
para restablecersc y pOl' compa!o1ion conceder permiso <i mu
chos para volver a Espalia. 
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Antes que se Ie disipara Ia fuerza enteramcnte, ordeno Pe
drarias varias entradas a Ia tierra, no ya con el objeto de des
cubrir sino de bus car 01'0 de cualquiera manera para IJagar los 
salarios de tantos empleados y ofidales. Aqu! comenzo Ia larga 

scrie de depredaciones que en pocos aDOS arruinaron este pais. 

Todo el trabajo de Balhoa para ganar la amistad y el afecto de 

los Indios quedo dcstrllido en poco tiempo. Cada capitan se 

couvirti6 en un handido salteador, que ro))aba cuanto cnCOI1-

traha sin 1'eparo ni consideracion alguna de la Ie prometida hasta 
arrancar los andrajos de tejidos de algodon con que cuhrian llna 
parte de sus cuerpos las iudias, y despues mandaI' Ii vendcr 
como esclavos cuautos infelices indigenas podian haber a las 
manos . Horroriza leer las relaciones de los cronistas respecto 
de esla epoca. El mismo Pedro l\lartir que era entonces proto
nota rio del consejo de Indias, se ahstiene de entrar en tan tristes 
detalles y en el texto que encabeza el pl'eScllte capitulo pinta 
con tanta energfa como concision sus impresiones. 

El cacique Careta, el amigo mas anti guo de los Espaiioles, bizo 
una visita a Pedrarias trayendole como prcscnte eutre ot1'a8 co

sas una co1eba bordada de plumas de diversos co101'es como las 

que fabrican todavia los Indios de l\Ia),nas , cosa que aun 111 

se bahia visto ell e1 Daden. Ell pago de esto y de Stl fiel amis, 

tad 10 saqllearoll y cautivaron sus vasallos. 
Juan de Ayora fue el primero que entr6 pOl' las tierras de Pon

cha, Comagre, Pocorosa y Tumanamil, los cuales en la fe de 1a 
amistad prometida pOl' Balboa salicron Ii recibirle con presente'l, 
mas Ayora tom6 los presentes, saque6 despues los pueblos y 
cautiv6 cuantos Iudios pudo, de 10 que indignado Tumanamn 10 
atac6 con cuantas fuerzas logro reuuir, obligandolo a construir 
un fuerte para defendersc. Dos pob1acioncs cmprendieron fun
dal' .los Castellanos la de los Allades y Santa Cruz, pero una y ot1'a 
fueron abandonadas Juego po1'que 1a iniquidad con que se con
dujeron los pobludores levanto todos los bahitantes contra e1]os 
y 110 elleontra1'011 seguridad sino en los fuertes de la Antigua. 

E! cacique Pocorosa sorprendi6 y degoll6 a los babitantes de 
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Santa Cruz sin perdonar sino a. una mujer, dieiendo que pucsto 
que los Castellanos se apropiaban las indias, el queria reservarse 
una Castellana. El cacique Secativa reehazo tambiell una par
tida que emiaba a. pillar su pueblo Juan deAyora, el eual viendo 

que ya no era tan faciL aumentar su tesoro como cuando co

menzo sus cOfrerias, se vino ,i la costa y secretamcntc se em barco 

para Espana con cuanto habia robado. 

Ya era entrado el ano de 1815 y concluida Ia residellcia civil 

y criminal deBalboa; resolvioPedrarias para acallar las murmu

raciones dade alguna comision. Sabiendo que los Indios del 
Rio-Grande eran los mas belicosos, 10 envio contra ellos con el 
pl'etexto de que ninguno mejor que el podria encontrar el idolo 
de oro de Dobaybe, que era entonces el Dorado del Darien. Con 
doscientos hombres yel capitan Luis Carrillo salio Balboa, mas 
los Indios G8gures Ie dieron tan vigoroso ataque y sorprcsa que 
hacielldo zozobrar Ia mayor parte de las canoas en que subian 
el rio los Castellanos poco diestros en conducirIas, se ahogaron 
muchos y el rcsto saIto en tierra y despues de mil trabajos Ue

garon a 1a Antigua rompiendo monte y comiendo raices. Muri6 

de un golpe de macana en el pecho el capitan Carrillo, y Balboa 
sali6 herido y muy maltratado de 10 que manifeslo Pedrarias un 

indecoroso regocijo. Un sobrino de este a Ia cabeza de 400 hom

bres fue destin ado al Zenu y en aquella costa cautivo a1 pie de 

500 Indios que fueron remitidos a Santo-Domingo y vcndidos 
como esclavos. Por aqucl ticmpo no regresaha buque de Costa 
Firme a Santo Domingo sin llevar esclavos, a pcsar de las pro

testas del obispo, segun ello afirmo cuando cansado de ser tes
tigo de tantas iniquidades, se volvio a. Espana y present6 un 
memorial al Emperador contra Pedrarias. POl' orden de este sa
lio Gaspar Morales con sesenta soldados a fin de que, reuniendose 
con Francisco Becel'ra despacbado antes, pasaran al mar del Sur 
y visitaran la Isla-Grande de las perlas, cuya expedicion babia 
reservado Balboa para estacion mas pro pi cia , pri vando asi a 
esle de un dcscuhrimiento que Ie pertenecia bajo todos tftulos y 

sobre todo porque el rey acababa de concederle el de adelan-
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lado del mar de Sur aunque con dependencia de Pedrarias al 
cual recome~daba encarecidamente tratase con las mayores con

sideraciones a Balboa. 
Becerra volvia cargado del pillaje que habia hecho cuando 

f ue o})ligado a contramarchar. Llegado }Iorales a Tutibar 6 Tu

tibra, y bien recibido asi pOl' este cacique como pOI' el de Tunaca 
se embarc6 con la gente que Ie cupo en las canoas que pudo 
conseguiry recorriendo algunas isias desembarc6 en Tararequi la 
mayor, y acometiendo al cacique que se defendi6 enla playa, 10 
baticron y con el auxilio de los Indios que traian de la costa go
bernando las cauoas, Ie persuadieron hiciese ainistad. Esta expe;:
dicion les produjo buena cantidad de perlas y algun oro. Entre 
tanto Peiialosa, que habia quedado en Tutibra, se entregaba a 
todo jenero de atrocidades de 10 cual exasperados los Indios se 
reunieron y resolvieron hacer un grande esfuerzo para destruir 
<1 sus opresores ; mas sabido esto pOI' Morales a su regreso, sea 
que la conjuracion fuese derta 6 finjida como Ia mayor parte de 
las conspiraeiones que fraguaban y que eran pretexto para pren
del' y matar los Indios, hizo llamar con mucho artificio los caci

ques vecinos, y los fue prendiendo y luego dando sObre los In

dios reunidos en las inmediaciones, en la oscuridad de la noche 

asesin6 setecientos. Los diez y ocho caciques preElos fueron en
tregados a los perros. Semejante atrocidad produjo un levanta
miento general, y cuando Morales regres6 con su gente de una 
espedicion a la banda oriental del golfo de San Miguel en tierras 
del cacique Biru, el cual se defendi6 animosamellte, Ie hostiliza
ron tanto los Indios que resolvi6 reti1'a1'se al Darien, y atraves6 
el Istmo peleando sin cesar, porque los Indios no Ie daban des
canso ni de dia ni de noche, sin gnias, sin viveres, obligado a 
recurrir a todo genero de espedientes, unas veces dejando en
cendidos los fuegos de noche para escaparse secretamente, otras 
matando los Indios cautivos a fin de que sus perseguidores se 
entretuvierau a llorarlos. Les aconteeia que despues de dos otr08 
dias de mareha volvian al mismo punto de donde habian par
tido. La desesperacion les dio valor para romper pOl' entre 

5 
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millares de Indios, y hubo Espanol que se ahorc6 pOl' no caer 
berido en manos de los enemigos, viendo que los compafieros 
tenian que abandonarle para continual' su penosa marcha, unas 
veces por hondos pantanos, otras muertos de sed pOl' las crestas 

de las peilas basta que llegaron al golfo y de aqui en corto nu
mero a la Antigua. Muy diferente era el trato que Balboa babia 

dado a los Indios y que ellos Ie pagaron con dones voluntarios y 
con servicios de to do genero. 

JUas no era tan Hcil cautivar los Indios flecberos del otro Iado 
del golfo de Uraba. AlIa fue primero :Francisco Vallejo con se
tenta homhres y perdi6 cuarenta y ocbo, obligado a bajar en hal
sas un rio, que como eran becbas de guaduas amarradas, sueltas 
las cuerdas, estas se desbarataban y para mantenerlas :Gotantes 
tenian que abrazarse con ellas. JUllchos se ahogaron y otros se 
colgaban de las ramas de los arboles que acertaban a cojer, y 
morian flccbados pOl' los Indios que los seguian. Irritado Pe
drarias envi6 despues Ii Francisco Becerra con una expedicion 
de ciento ocbenta homhres y cuatro pedreros, debia desembar

car en Ia costa opuesta, y castigando a los vencedores de Vallejo 
penetl'ar hasta el rio Zenu y traer cuanto oro pudiera de las se
pulturas de aquellas poblaciones que tenian fama de muy ricas. 

Entr6 Becerra cautivando algunos Indios y perdiendo parte de 

su gente y nada se supo de el basta algunos meses despues que lIe
g6 al Darien un muchacho Indio criado de uno de los compaileros 
del Becerra, que refiri6, como habian llegado hasta las orillas del 
gran rio Zenu a cuyo Iado opucsto se divisaba Ia poblacion; que 
aqui, ya lejos de hostilizarlos los Indios, les ofrecieron canoas 
para pasar al otro Iado, mas que cuando hahia pasado la mitad 
de los Castellanos fueron acometidos simultlineamente en las dos 
orillas pereciendo todos sin ecepcion y que a el 10 perdonaron 
como Indio. Pedrarias no di6 entero credito al muchacbo mas 
resolvi6 ir a SOcorrer a Becerra, empresa que no era facil pues ya 
nadie queria ir Ii la banda oriental -del golfo, tal era el terror que 
inspiraban las :Gechas envenenadas. Recurri6 pues al artificio, 
y publicando que iba personalmente Ii una espedicion lucrativa 
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sali6 con 300 hombres y en la noche enderez6 las proas Ii Cari
bana en donde acab6 de persnadirse de la triste suerte de Becerra 
que pag6l0 que habia hecho con los Indios pacificos de la costa 

del mar del Sur. 
Tello de Guzman y Diego de Albites hicieron una entrada. 

El primero socorri6 a Meneses Ii quien tenian los Indios puesto 
cerco apretado en Tubanama, y luego dando muerte al ca
cique Cl1epo que 10 habia rccibido en su casa y colmado de 
reo'alos fue a parar al mar del Sur en un lugar de la costa o , 
abundantc de almejas y de pescado que los Indios llamabun 
pOI' esta razon Panam{t en donde no habia sino chozas de pesca
dores. De aqu! se separ6 Diego de Albites que con pocos sol
dados fue y volvi6 Ii la provincia de Cbagre sin ser molestado 
pOl' los Indios a quienes trat6 con humanidad y dulzura. En este 
corto viaje y por medio de semejante comportamento adqui
ri6 Albiles suficiente caudal para despachar a su costa Ii Espruia 
procurador que Ie solicitara una gobernacion en el mar del 
Sur. Incorporado de nuevo Albites con Guzman, la conducta 
de cste, hizo 1'eno"a1' las hostilidades a los Indios, que los aco

metian flameando como banderas camisas ensangrentadas de 

Espai10les muertos en anteriores peleas. En Ia retirada de Tello 
de Guzman al Darien desde el territorio del cazique Pacora, 
inventaron los Indios un curioso medio de quitarles 11 los Es
paiioles parte del oro que llevabun. Este consistia en no dades 
agua sino a trueco de oro, ob)jgandoles asi para no mori1' Ii 
restituirles a)go del oro que les babian quitado. POI' fin llego 
Guzman con los suyos Ii la Antigua, seguido pOl' los Indios que 
ya se alrevian 11 venir hasta las inmediaeiones de la villa, eosa 
que lleno de consternacion a los vecinos que maldecian el mal 
gobierno de Pedrarias y elamaban por Balboa. 

Pasado cierto tiempo y reeobrado algun tanto del temor de 
los Indios, acordo Pedrarias enviar a Gonzalo Badajos aJ puerto 
de Nombre de Dios para que desde alii se dirigiese al mar del 
Sur, confiado en que serian menos hostiles los Indios mientras 
mas distantes estuviesen de la colonia, aunque era de pre verse 
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que no mudando de conducta los resultados habrian de ser for
zosamente los mismos, mas ellos de nada se curahan con tal 
que pudieran adquirir algun oro y huen numero de esclavos 
para mandaI' a las islas. Sohrecojidos de terror los Espafioles 
al vel' en la playa las pin\mides dc huesos de los compafieros 
de Nicueza que perecieron alIi de hambre y de fiebres quisieran 
volverse, mas Badaj6s que era caudillo animoso y de autoridad 
mand6 salir la nave inmediatamente, deJandolos sin mas alter
nativa que seguirlo; y trepando las sierras de Capira, comenza
ron un viaje que sl hien fue fecundo en descubrimientos de gran
des poblaciones, pues que qued6 de esta vez esplorado entcra
mente el Istmo basta Veraguas, no 10 fue menos en aventuras que 
redujeron a muy curto mimero el de los que escaparon con vida 
de la empresa. La primera vlctima fue el cacique Totonagua 
sorprendido y saqueado en su pueblo. A este sigui6 Tatache
ruhi que no tuvo otro medio para vengarse que denunciarles 
que en las inmcdiaciones vi via un cacique rico pero con poeos 
vasallos. Alia destac6 Badaj6s una partida de treinta hombres 

que se encontraron al amanecer, en medio de grandes pohla
ciones y siendo ya mas pcligroso retrogradar que a"'anzar, de
terminaron segun el sistema general seguido pOl' los Espa-

110les en America apoderarse a todo trance del cacique a fin dc 

contener con sus respetos a los vasallos. Asi 10 10graron pOl' 
fortuna y aunque muchos millares de Indios acudieron pa
sada la sorpresa a rescatar a su jefe tuvieron por su 6rden 
que deponer las armas. Este cacique se llamaha Nata, en 
cuya cas a pas6 Badaj6s Ia estacion de las lluvias, almll
dantemente provisto de viveres yacopiando oro. Luego sor
prendieron al cacique Escolia con todas sus mujeres ; la misma 
suerte corri6 el cacique TaracurL El de Panonome se escap6 a 
los bosques . Los de Tabor y Cheru les salieron a recibir con 
presentes de Oro que junto con el que anteriormente habian 
reunido ascendia ya a la suma de ochenta mil pesos, cantidad 
apenas inferior a Ia que Balboa recoji6 en su descub1'imiento, 

del ot1'o mar. Caminaban entonces los EspaIioles seguidos de 
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tropas de Indios de servicio que cargabau el tesoro, y los per- . 
trechos de guerra y de boca y se calculaba que la radon diaria 
de un Espafiol bastaba para alimentar cuatro Indios. 

Despues de Nata en aqueUas comarcas, el cacique mas pode-
1'OSO era Pariba 6 Pariza Hamado por los Espaiioles Paris . Este 
tampoco quiso verse conlos Castellanos, mas movido por sus 

instancias y amenazas y sabiendo que era 10 que mas apete

cian, les mand6 en ciertas petacas de caiia forradas en pieles de 
venado una cantidad considerable de planchas, narigueras, 
pectorales, etc. de oro, que todo peso mas de treinta mil pesos. 
Esta vez Ri que pudo decirse con propiedad que la codicia rom
pia e1 saco, pOl'que la vista de tanto oro les hizo creer que 
Pariza debia poseer tesoros inmensos e incit6 a l3adaj6s a co
meter un acto de perfidia que Ie cost6 bien ca1'o. Il'Ianifest6se 
may agradecido del regalo y prometi6 una firme amistad a 
Pariza. Restituido cste a sus hogares bajo 1a fe prometida, fue 
sorprendido pOI' los Espafioles y a~nque logr6 escaparse, sus 
casas fueron saqueadas y cautivas sus mujeres y familia . Juro 
Pariza vengarse y juntando cuanta gcnte pudo dispuso un 
estratajema con que 10gr6 dividir a los Espaiioles y acometien

dolos separadamente en dos tropas mato a muchos y los habria 

acabado sin la Uegada de los otros que oyeron Ia g'l.lazabara, 
que asi Hamahan los combates con los Indios en imitacion de 
las voces que estos dahan. Acosaron los Indios {l los Espailoles 
y los forzaron a rccojerse a la plaza del lugar en donde los 
cercaban de leila que incendiaban, y ellos hacian para defen
derse grandes trincheras con los cadaveres de los Indios y Espa
Doles que hal)ian mucrto. En semejante apl'icto resolvieron para 
no perecer de bambre 6 quemados, abrirse camino con las armas 
en la mano: dejando pues con dolor el tan costoso como suspirado 
tesoro que ya pcsaba muchas arrobas, arremetieron a los Indios 
y haciendo prodigios de Hlor lograron alcanzar a la orilla del 
rio y de aqui los heridos en balsas y los sanos caminando pOl' 
la playa, llegaron al mar ochenta hombres hahiendo perdido 
setenta soldados en la refriega, y muchos de los que se salvaron 
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heridos., algunos hasta con once heridas. POl' decontado que de 
los cuatrocientos Indios de servicio ninguno los sigui6. EI cacique 
Nata sali6 a hostilizarlos al camino y el cacique Chame les hizo 
una raya para que no entrasen en su territorio, ofreciendo pro
veerIes de alimentos si seguian porIa costa sin detcnerse. Some

tieronse los Espanoles a esta condicion pOl' no morir de hamhre 
y Cbame cumpli6 generosamente con su oferta, manteniendo el 
campo provisto de viveres, y mientras se curaban los heridos 
pas6 Badaj6s a una isla y prendiendo al cacique Ie tom6 algun 
oro y perIas y luego siguiendo la costa en canoas, sorprendi6 
al cacique de la isla de l.'aboga y determin6 permanecer alli un 
mes mientras se curaban enteramente los heridos. Luego que 
pasaron los treinta dias desembarc6 en Costa Firme y habiendo 
cautivado algunos sUbditos del cazique Cbepo, sobrevino este, 
y oblig6 a los Espafioles a soltar los Indios y a seguir tristemente 
su camino bacia la A ntigua, en donde entr6 Badaj6s mobino y 
desbalijado con menos de la mitad de la jente que babia sa
cado. Aqni comenz6 a brillar el valor y la constaucia con que el 
valiente Pariza se distingui6 siempre despues. 

Pedrarias pOl' no sufrir la suerte de Becerra babia regresado 
con sus 300 hombres a la banda del poniente del golfo, y en 
una ensenada espaciosa mand6 construir un fllerte y poblaeion 

que .llam6 Acla~ a fin de que Ia tropa que a las 6rdenes del 
licenciado Espiuosa mandaba a combatir a Pocorosa tuviera 
donde refugiarse en caso de un reves. A pocos dias regres6 a 
la Antigua y sabiendo los sucesos de Badaj6s, orden6 a Espi
nosa que sin perdida de tiempo marcbara Ii rescatar a todo 
trance el oro que Pariza babia tornado. Esta vez fue la pri
mera que lIevaron caballos los Espafioles y creyendo los Indios 
que mordian como los pel'ros que tauto temian, no se atrevian 
a resistir. Asi fue que aunque al encuentro de Espinosa saliel'on 
mucbos millares de Indios desde Comagre y Pocorosa basta 
Nata, casi no ha1l6 obstaculo, manejandose algunas vcces con 
una crucldad inecesaria, lJUes aborc6 e hlzo cortar las narices 
y las manos a mucbos de los Indios prisioneros. Rendido Nata 
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y sorprendido y cautivo Escolia sigui6 su marcha bacia el ter
ritorio de Pal'iza que Ie resisti6 valerosamente a pesar de que 
para eutonces ya se Ie habia reunido el capitan Valenzuela a 
quien Pedrarias envi6 a que entrase con mas de cien hombres 
pOl' Portobelo en auxilio de Espinosa. Algunos Espaiioles mu
rieron en la rcfriega, y adoptando Albites y Espinosa con 
los prisioneros las vias de la dulzura, lograron descubril.' 
el lugar en donde tenia Pariza oculto el oro eogido a Badaj6s, 
pues sus mujeres Ie babian rogado que no dispusiese de el por
que los Espaiioles del Darien no habian de parar ni dejarle en 
reposo mientras 11010 rccobraran. 

Pas6 el bachilLer con su gente la estacion de las lluvias del 
aiio de 1516 que era ya entrado, en Chicatotia a causa de la 
abundancia de mantenimientos que ball6, mas los Indios de las 
comarcas vecinas se juntaron en grande numero, llerrera 
dice que fueron vcinte mil y los atacaron con mucho empeiio 
pero fueron rechazados y se dispersaron. Hernan Ponce y Bar
tolome Hurtado por 6rden de Espinosa navegaron con alguna 
gente Ia costa abajo costeando toda 1a provincia de Veragua 
y desembarcando eu algunas islas. 

A fines de julio volvi6 Espinosa a1 Darien traycndo dos mil 

Indios esclavos y mucho oro. Los eolonos del Darien con el 
ejcmplo de su gobernador y sin el freno que imponen los ha
bitos de 6rden y de decencia que natllralmente se estableeen 
en las sociedades antiguas, se entregaban a todo genero de 
vicios, espccialmente al juego. Refierese que Pedrarias perdi6 
cien esclavos de un envite. Asf los Indios cran de todos mo
dos el juguete de los Espafioles. 

Entretanto y merced 'l los buenos ofieios del obispo, se ha
bian rcconeiliado Vasco Balboa y Pedrarias. Este habia ofrecido 
a Balboa pOl' mujer su hija mayor que se hallaba en Castilla. 
Pensaba el obispo que los vfnculos de tan estreeho parentesco 
extinguirian elodio de Pedrarias alimentado con las murmu
raeiones y eensuras que no cesaba de hacerle Balhoa, y asi suce
diera probablemente si el enlace se huhiera ycrificado. Enton-
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ces Iejos de perecer ignominiosamente Vasco Balboa, habria sido 
el conquistador del Peru. Al instante que obtuvo cl permiso Bal
boa se embarc6 para Acla con destino a pasar despnes al mar del 
Sur con ochenta hombres quevoluntariamente 10siguieron; ha1l6 
el fuerte casi despoblado, y trat6 inmediatamente de hacer se
menteras, nombr6 rejidores y puso los fundamentos de una po
blacion que el creia necesaria en aquel punto como escala para 
sus futuros descubrimientos en el otro mar, que eran el objeto de 
sus mas halagiienas esperanzas. lIabiendo observado Ia es
casez de buenas maderas de construccion del otro lado de la 
cordillera, se propuso cortar toda la necesaria para construu' 
grandes embarcaciones en las inmediaciones de Acla y des
de alli llevarlas al rio de las Balsas que desagua en el otro 
mar. Considerense las dificuHades de est a empresa, teniendo 
que subu' ii brazo y ayudado solo de treinta negros esclavos 
traidos de la Espanola y de pocos Indios, por aquellas aspe
ras sierras, pesados maderos para mastiles, quillas, y curbas 
de las embarcaciones, jarcia, ~ncoras, clavason y de mas apa
rejo para poderse lanzar bacia las opulentas rejiones que el se 
imaginaba en las opuestas costas y que efectivamente existian, 
pero que la suertc adversa para el, tcnia destinado t\. otros su 
descubrimiento. POI' colmo de desgracia, y para probar la pa

ciencia y la fuerza de alma de Balboa la madera cortada en 

mala estacion se agorgoj6, .y as! fue menester comenzar de 
nuevo el trabajo, con la mitad de los Indios, pues los otros 
babian muerto de fatiga. Las avenidas del rio de las Balsas, 
arrastraron e inutilizaron parte de Ia madera acarreada en sus 
orillas, y al fin despues de infinitas penas, no alcanz6 la ma
dera sino para dos embarcaciones, en las cuales no cabian mas 
de cien hombres. Sin embargo mientras podia fabricar otras di6 
la vela al oriente del golfo de San Miguel, asi poria {ama de las 
riquezas que tenia entre los Indios aquella costa como pOl'que 
no estaha esplorada aun. Alcanz6 basta el puerto y punta de 
Piilas, mas atemorizados los marincros con las mucbas ballenas 
que pohlaban entonccs aquellos mares) que pal'ecian peilaseo!) 
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movedizos y siendoles contrario el viento y las corrientes, deler
min6 Balboa "olver a Terarequi, 6 la isla mayor de las perias, 
en Ia que pensaba establecer su punto de partida para las fu

turas navegaciones. 
La noticia de que Balboa habia ecbado al agua dos hermo

sos bergantines, y de que un genio tan emprendedor con 
tales elementos se proponia descuhrir regiones riquisimas de 
cuya existencia solo el habia adquirido la certidumbre pOl' las 
revelaciones que "arios caciques amigos Ie habian hecho en el 
primer viaje, turb6 e1 sumio de Pedrarias, el demonic de Ia 
envidia se apoder6 de el, ya se imaginaba que iban a hacer un 
contl'aste notable los descubl'imientos de Balboa, desde que 10 
dej6 en libm'tad, con 10 poco que el habia ejecutado en cuatro 
alios disponiendo de tantos elementos, y resolvi6 perdel', ase
sinal' a su rival y apoderandose de las embarcaciones ir el per
sonalmente a lueirse eon trubajos ajenos. Concehida Ia idea 
del crimen,Ia ejecucion uo era dificil tt un cortesauo tan prae
tico en las vias de Ia perfidia. Manda llamar a Acla a su que· 
rido yerno Balboa colmundolo de caricias y de congraLulaciones, 
y Ie dice que es preciso que reciba sus ultimas instrucciones y 

que oiga de sn propia boca 10 que no podia encomcndarse a 
una carta. Balboa se puso inmediatamente en camino para 
Aela eu doude 10 espcraba Pedrarias, el cual Ie hizo poneI' 
una cadena al cuello luego que lleg6 y levantandole una su
maria en que 1rataba de comprohar que pretendia indepen
dizarse del rey en las tien'as que descubriera, para 10 eual se 
interpretaron siuiestramente las mas inocentes conversaciones, 
mand6 condenarlo {t muerte a 10 que se resisti6 el alcalde mayor 
Espinosa, dieiendo que aun cuando fuera reo de pena capital 
mereeia perdon pOl' sus servicios y que no daria tal senten cia 
mientras no se Ie mandase expresamente por escrito, 10 que 
hizo inmcdiatamente Pedrarias. Balboa llam6 Ii su prisiol1 a los 
oficiales reales y en Sll presencia declar6 solemnemente que era 
todo aquello c1 mas falso testimonio que podia imaginarsc con-
1ra nn leal vasallo que jamas hahin potlido dar cabida en Sll 
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entclldimiento a Ia monstruosa idea de fundar una colonia 
independiente de su pro pia patria sin cuyos auxilios constantcs 
no podia c1aramente llevarse a efecto semejante empresa en 
tan remotas tierras. 1\Ias su muerte estaba deeretada y de nada 
Ie aprovecharon sus proteslas, marcbo al patibulo con frente 
serena, y cuando grito el prcgonero. « Esta es Ia juslicia que 

» manda hacer el rey nuestro sefior y Pedrarias su Iugarte
» niente en su nombre, a este hombre pOl' traidor y usurpador 
• de las tierras sujetas a su real corona. » Esclamo indignado : 
« Es mentira, es falsedad, 10 atestiguo delante de Dios ante 
» quien voy a eomparecer y :de los bombres que me escuchan. 
» Deseo que todos los SlLbdilos del rey sean tan fieles como 10 
» be sido yo. » Acabando de hablar Ie corto ei verdugo la ca
beza sobre un troneo de arbol, y su cadaver mutilado per
maneeio en la plaza doce horas. Asi acab6 su vida a]a edad de 
cuarenta alios el bombre mas celebre de cuantos babian briIlado 
hasta entonces en America, exceptuaudo a Colon. Este fue 
tambien el primer asesinato juridico perpetrado en e1 nuevo 

continente. 
Unanimes son todas los escritores contemporaneos sobre 

este becbo, no hay uno solo que ponga siquiera en duda Ia 

inocencia de Balboa; aseguran todos sin discrepar que ninguno 

de los habitantes del Darien pudo reteuer las lagl'imas, pen

sando que un bombre de tanta grandeza de alma y dotado de 
una ra1'a liberalidad, despues de tantas faligas y teniendo de
lante de S1 prospectos tan lisonjeros bubie1'a terminado su car
rera tan mise1'ablemente. La indignacion contra Pedrarias era 
general. Este para cohonestar su crimen habia hecho degoUar 
eUatro oscuros soldados, como compliccs de la supucsta usur
pacion de Balboa. Lucgo que Uego 1a notieia de este atentado a 
Santo Domingo, los "PP. Ger6nimos encargados de la direceion 
de las cosas de Indias, probibieron a Pedrarias tomar pro'i
dencia alguna en ]0 sucesivo sin e1 consenLimiento del cabildo 
del Darien y dieron euenta a Espana solicitando e1 condigno 
castigo de Pedrarias. Sin cm])argo para, ergucllza de la jusLi-
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cia espanola, el e!'lmen de cste perfido cortesano quedo impunc, 
sin duda por sus relaciones con famllias nobles y de influencia : 
su mujer era sobrina de la condesa de Amoya yel mismo estaba 
bien emparentado. Es cierto que pOl' consecuencia de las elo
cnentes representaciones que contra las depredadones de Pe
drarias hizo en la corte e1 P. San Roman del orden de san 

Francisco se nombr6 a Lope de Sosa gobernador de eanarias, 

para que reemplazara a Pedrarias, y de la residencia tom ada 
bajo su direccion, alguna pena hubiera po dido imponcrsele, 
mas el mencionado Sosa muri6 a su llegada al Darien, y la 
residellcia de Pedrarias tom ada pOl' el licenciado Alarcon go
bernando el mismo residenciado, fue una burla practicada para 
sincerarse. 

Una nueva tentativa se hizo sin fruto sobre los Indios 
del rio Grande. Se ahogaron los oficiales reales que babian 
costeado Ia expedicion y sin la presencia de animo de Francisco 
Pizarro no escapara ninguno de los que iban en pos del idolo 
de oro macizo de Dobaiba. En este mismo aUo de 1517 recor
ri6 Albites Ia costa desde Cbagrcs basta los confines de Vera
gua y el licenciado Espinosa la del mar del Sur y fund6 Ia 

villa de Nata. 
En e1 aiio siguiente de 1518 dctermin6 Pedrarias pasar 6. la 

costa del Sur disgnstado con la dependencia en que 10 habian 
puesto del cabildo del Darien los PP. Geronimos, quc en
tonces gobernaban las ludias, mas antes de partir y mal de Sll 
grado luvo que nombrar por su logarleniente al bach iller Espi
nosa a qllien ya comenzaba a erial' cariflo la gente, deseosa de 
eneoutrar amparo contra las violencias y arbitraricdades de 
Pedrarias. Embarcose en los bergantines de Vasco Balboa, y 
fne hasta la isla dc 'I'aboga sin haccr cosa de provecho, mos
trando asi que los mismos instrumentos que en manos de un 
hombre de ingenio puedcn producir grandes resultados, en las 
de una persona ordinaria solo sil'ven para acreditar su incapa
cidad. El gobernador habia resuelto fundal' una colonia en Ia 
costa del Sur para sacudir la molesta autoridad de los ]lailies 
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Gcronimos, mas la gente abolTecia aquellas regiones apartadas, 
sin arboledas; en que el mar deja en seeo playas inmensas, y 

en donde estahan privados de recibiL' los frutos de Castilla que 
mirahan como un regalo y un consuelo. Aqui dio prueha de 

habilidad Pedrarias, pues ya cansandolos en corrcrias inutilcs, 

ya amenaZllndolos con que despohlaria al Darien y con ot1'os 
estratajemas consiguio al fin decididos a que voluntariamente 
fundasen una pohlacion y asi se hizo pOl' ante cscrihano en 
noml)l'e de Ia Reina Da. Juana y de D. Carlos su hijo, que es Ia 

ciudad de Panama la mas antigua de todas las de la Nueva 
Granada, la eual se ba sostenido pOl' Sll feliz posicion (l pesal' de 
Ia insal11hridad del elima para los Elll'OpeOS puesto que solo en 
los primeros treinta aiios desde su fundacion murieron de en
fermedades de ida 6 venida para el Peru mas de cuarenta mil 
Espailoles. H.icia el mismo tiempo pohlaba el nombre de Dios el 
capitan Albitcs muy favorito de los Indios porque era c1 que 
menos los maltrataha. 

No vi6 el esforzado cacique Paris el establecimieuto defini
tivo de una colonia Espailola en sus inmediaciones pOl'que mu
rio de muerle natural y estando adornado su cadtiver con mu
chas piezas de oro y todos sus vasallos en torno 11or.\ndole, 
ea) eron sobre eUos los Espailoles bajo las ordenes de Espinosa 

los cautharon y tomaron muerlo al que nUllea vivo hubieron a 

las manos, despojtlndole de todas sus joyas y arrojandole des
pues. El hijo y heredero de Paris, husco algun oro}, viniendo 
a los Castellanos les pidio que mediante aquel preseute dieran 
libertad a los eautivos. Alguna vez fllcron generosos, y solta
ron a los prisioneros dejando reeonocido al joveu Pariza que 
se rctiro a Hora1' con los SU) os <I. su padre. 

En 1519 rccihi6 Pedrarias amplias faeultades de la corte 
para pasal' la pohlaeion y la catedral de la antigua del Darien 
a Panam(\ COil 10 eual ol'deno 11 Gonzalo Fernandez de Oviedo 
que hiciese que los vccinos sacasen sus alhajas, muebl(;s y ga
nados y como pUdiesen los trasladasen .\ Panamti 10 eual se eje
culo con mucha PCl'dida) quehrantoR. 'a para rntollces hahia 
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venido de Espana una pequefia expedicion bajo el mando de 
Gil Gonzalez Davila que hizo asiento con e1 Rey para ir a des
cubrir las islas de la Especeria. Corto maderas y siguiendo 
las buellas de Balboa, con no men ores trabajos, fabric6 algunas 
embarcaciones que resultaron inutiles a tiempo de emprcndel' 
el viaje. Esta expedieion termino con que en 1522 en Iugar de 
hallar las l\101ucas, Gil Gonzalez no alcanzo sino al golfo de 
Nicoya y de alli entr6 en Nicaragua. 

Crecia entre tanto Panam{l en poblacion y prosperaban los 
ganados y plantios en las marjenes de un rio inmediato. m 
unico sueeso dig no de consignarse en este compendio, fue la 
guerra con el cacique Urraca e] mas poderoso Se110r de Ve
ragua que resistio varonilmente diversos ataques de los oficiales 
de Pedrarias y del mismo gobernador, recbazando la primCl'a 
vez al bachiller Espinosa con pcrdida, y combatiendo todo un 
dia a Pedrarias sin dejarle ganar un palmo de terreno. Ayudt\.
banle l\Jusa y Bulaba caciques vecinos y a pesar de la artilleria 
como los Indios babien aprendido a aprovecbar el terreno para 
defenderse bostilizahan de continuo a los pobladores de Nata. 
Urraca sostuvo pOl' nueve aiios Ia guerra y mantuvo su inde

pendencia basta Ia muerte. Ya era entrado ei ano de 1521 y 

se babia despacbado titulo de ciudad para Pauama dandole pOl' 
escudo un yugo y un haz de llcchas en campo dorado en la 
parte superior y dos carabelas navegando, en el inferior, con 
una estrclia y orIa de castillos y leones. POl' muerte del primer 
obispo Fray Juan Quebedo se proveyo la Silla en Fray Vicente 
Peraza del orden de Santo Domingo. Francisco Companon re
corri61a provincia de Chi.riqni, los Vareclas y la de Burica y 
ObSCl'v6 todos los puehlos de -los Indios cercados de palenques 
que eran altos maderos clavados hondamente formando un 
muro muy fuerte. 

Es cosa singular que los Espafioles al tiempo del descubri
miento atravesaran cl Istm6 en todas direcciones desde el Darien 
basta Vcragua, mientras que hoy no se conocen sino tres 6 cua
lro caminos. y]a cxploracion a fin de averigual' el punto mas 
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practicable para hacer un canal 6 un camiuo de carl'iles de 
fierro, solo se ha limitado a una faja, estrecha entre Panama y 
Chagres, dejando asi graves dudas en el animo de muchos 
respecto a la parte mas estrecha y de men or elevacion. El 
cronista Oviedo dice que el hizo dos veces Ii pie este viaje por 
el camino mas corto que habian haUado, que era del puerto de 
Nombre de Dios a lai sierras de Capira, tierras del cacique 
Juanaga y de aUi a las miirjeues del rio Chagres y despues dos 
leguas rio arriba basta atravesarlo por un puente natural de 
un solo arco de piedra, y dc alIi ot1'as dos leguas a Pauama. 
Total vciute leguas medidas por varios. Algullos contaban 
veintidos y otros diez y ocho. 

Carecemos respecto de la poblacion del Istmo a la cpoca del 
descubrimiento de datos seguros, y solo puede inferirse el nu
mero de habitalltes por el de las tribus independieutes, de las 
cuales he recogido como sesenta nombres en las diversas rela
ciones. Algunas presentaron a los Espaiioles mas de cuatro mil 
combatientes, y aun que en elio es de suponerse alguna exage
racion, no deja de SCI' cie1'to que para detener y perseguir por 
dias euteros, tropas de Castellanos bien armados y de mas de 
docientos hombres algunas veces, eran ciertamente menester 

millares de Indios desnudos y desprovistos de armas eficaces y 

sin flechas envenenadas, ni otra defensa que macanas y dardos 
cou puntas de piedra 6 de madera endurecida al fuego. Yaun
que tambien es verdad que habia tribus que no contaban sino 
docienlos y trecientos hombres de armas, otras como las de 
Nata, Pariza y Urraca tenian cerca de diez mil 10 que supone 
mas de treinta mil entre mujeres y muchachos. No parece pues 
aventurado pensar, que la poblacion del territorio que hoy com
prende las provincias de Panama y Veraguas, pasaba de tre
cientas mil almas y era muy superior Ii la que actualmente 
existe despues de un trascurso de tres siglos y de haberse intro
ducido el abrigo y las comodidades de la civilizacion. 8i en Iu
gar de destruir la raza indigena ya aclimatada y que durante 

la lueha di6 tantas muestras de ingenio, valor y humanidad, se 
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hubiera propendido a instruirla y civiLizarla, los recursos del 
Istmo se habl'ian explotado, descubi6rtose y trabaj<idose sus 
ficas minas y las preciosas producciones del reino vegetal que 
su afortuuada posicion Ie permite lle"ar a los mercados que 
sean mas fa"orables, con la mayor oportunidad. Sin poblacion 
suficiente, ha dependido hasta aqui su suerte del giro del co
mercio y dfl los acontecimientos que han modificado 6 alter ado 
la ruta de las mercancias de un mar a otro. Pocos alios bastaron 
como hemos "isto para de"astar cste pais, los galeones y el 
transito de las mercaderias y del oro del Peru dieron lustre y 
prosperidad efimeros a una pequefia parte del territorio, pero 
se necesita Ia mano del tiempo y de una sabia legislacion para 
desarrollar los elementos inagotables de riqueza y prosperidad 
que esta hermosa porcion de la Nue"a Granada encierra en su 
fecuudo seno. Perdonese esta digresion a quien desea "ehemen
temente la prosperidad y dicha de su patria y "olvamos a 
anudar Ia serie de los sucesos antiguos. 
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CAPITULO v. 

Comienzase el descuhrimiento de las costas del Choc6 al sur. - Expcdicioo de 
Aodagoya. - Sale Pizarro a la conquista del Peru. - Fundacion de Santa 
Marta y desgracia de Bastidas. - Succdc)e cl capitan Palomino, a este, Badi
llo y lucgo Garcia de Lerma. 

MilS allo.'" Y ~ j c nrpJ(' cl "1 gonltu ta oSIh10 
Que del iliaI' arrosll'nrc los furol'e! 
AI nrrnj,lI" c1 auco l'a pe~ada 

En Ins pla)'3s <'nl.lpotlao; dislalllclI 
Ve ra III ('l"O:/. del G61gota p l;;mtad .. 
Y cflcuchal"U In len sua de CenanlCs. 

(DI1Qv!I ou F RIUj . 

_eee .. 

Siendo Pascual Andagoya, en 1522, rejidor de Panama y 
visilador general de los Indios, obtuvo licencia del gobernador 
Pedrarias para salir a descubrir por 1a costa al Sur desde la 
punta de Piiias que era 10 lLltimo que se conocia pOl' esta parte. 

Quejabanse los Indios Chocbamas 6 Cbicamas babitantes de esta 
costa de las invasiones pcriodicas que les hacian 1)01' mar los 
sllbditos de BirlL que habitaban mas al Sur y que venian en 
canoas a robarlos. Estos no hablaban ya la lengua Cueba la 
mas comun en el resto del Jstmo y eran feroces y temibles. 
Asegura Andagoya que los derrot6 y someti6, que lleg6 basta 
el rio San J nan y que alli adqnirio las noticias que despues 
sirvieroll para animal' a Pizarro en StL descubrimicnto, mas el 
conocimiento que tenemos de esta jornada de la que volvi6 
Andagoya enfermo se funda solamente en su rclacion, que 
Herrera tomo por texto y que se balla insel'ta por entero en la 
colcccion de Navarrete. Como ella, en otros sucesos que COllO

cemoS bien, adolece de errores voluntarios y de inexactitudes, 
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no es posihle admitirla sin mucha reserva. El descubrimiento y 
exploracion de toda la costa gralladina des de el golfo San 
l\1iO'uel hasta la cmbocadura del rio Mira se debe en rcalidad 11 

b 

los famosos conquisladores del Peru Francisco Pizarro y Diego 

de Almagro. Confidente y amigo intimo de Vasco NUllez de 

13 alli oa , e1 primeI'o, no cesaba de quejarse de que tantos alios 

hubicran trascurrido deEde el descubrimiento del mar Pacifico 

sin intentarse lle~var al cabo Ia exploracion de la costa al Sur en 
solicitud de las ricas comarcas de que les habia bablado el bijo 
de Comagre bada quince alios; pOl'que Pedrarias a quien no 
podia negarse habilidad para gobernar y para impedir motilles 
y alborotos, no era sin embargo bombre de empresas atrevi
das, ni fomento otras, que las que se dirigieron a Ia costa del 
1)oniente, pOl' doude penetr6 C6rdova en Niearagua hasla cn
(',ontrarse con los oficiales"'de Hernan Cortes. Con dificultad 
se consigui6 que el gohernador diese su consentimiento para la 
formacion de Ia famosa compaiiia entre Francisco Pizarro, 
Diego de Almagro y el canonigo Hernando de Luque a cuyos 
esfuerzos se dehe el descobrimiento del vasto imperio de los 

Incas. Celebrose el pacto con sagrada sancion dieiendo Luque 

la misa y partiendo en tres la bostia, dio nna parte a cada com

paliero eousnmiendo ella otra. El activo canonigo anticipo 

veinte mil pesos en barras de oro para el armamento proyec
tado, mas esta suma Ie habia sido confiada secretamente con 
este fin pOI' cl bachiller Gaspar Espinosa, teniente de Pedrnrias 
segun se haa,;criguado postcriormenle. POl' nO"iembl'c de 1525, 
sali6 Pizarro en un boque con poco mas de cien hombres, y 
descmbarc6 en la eosta Yecilla de la punta de Pili as, tierra des
poblada en las marjenes del mar, aspera, lloviosa y cubierta 
de schas impcnelrables hacia 10 interior. AlIi sufrieron los 
Espaiioles, mil nccesidades 1)01' la inclemencia del cielo y Ia 
escasez de mantenimientos, siu faltarles hostilidades de parte 
de los illd[genas, que usaban de las tremendas fieehas envcne

nadas, cuyas heridas no se curaban sino qnemandolas oportu

namente con aceitc hiniendo. Fue predso enviar el hnque a 
6 
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buscar bastimento a la isla de las Pcrlas, y con este auxilio sa
lieron del puerto del Hambre y llegaron a Puerto Quemado a 
sufrir las mismas necesidades y la misma resistencia de parte 
de los Indios. Esta exploracion duro una parte del ano de 1526. 
Cada vez que reunian algun oro de 10 que tomaban a los Indios, 

envial)an a Panama a reel utaI' gente para reemplazar la que 
moria y para proveerse de pertreehos de gnerra y boca, demanera 
que puede decirse que sin el oro del Choco, el descubrimiento 
del Peru se habria retardado de muchos alios. Cuando Almagro 
andaba buscando la hueHa de Pizarro en aquella costa, tnvo una 
refriega con los Indios de Puerto Quemado que 10 hirieron 
gravemente privandole de un ojo. Es digno de notarse que las 

/

' tribus indigenas que habitaban las costas de la Nueva Granada 
en ambos mares, opusieron una resistencia mas efi~az 6. los Cas
tellanos que las poblaciones numerosas y medio civilizadas que 
ocupabau las vastas planicies de Anahuac, el Cusco y Bogota. 
La tribu belicosa que escarment6 a Pizarro en un comb ate en 
que perdio algunos soldados y qued6 con muchas heridas y 

despues a Almagro, habitaba y tenia un palenque en Iugar 
fuerte pOI' naturaleza no lejos de la bahia de Cupica. Desde aqu! 
siguio Almagro registrando la costa abajo, reconocio el valle 

de Baeza muy poblado y rico de oro, al eual se dio este nombre 

por el de un soldado que alli falleci6. Es probable que sea el 
que hoy se conoce COll el de Baudo; luego vio el rio dell\'Ielon 
nombrado asi por uno que cogieron en sus aguas; el de las 
Fortalezas, por la apariencia que tenian las casas de los Indios 
que descubrieron, y tlltimamente un rio caudaloso que llamaroll 
de San Juan por ser aquel el dia en que llegaron Ii el. Regresa
rou de alli a Chicama en donde se juntaron con Pizarro y luego 
volvicron reunidos al rio San Juan con nuevos auxilios. De alli 
partio en uno de los buques el piloto Bartolome nuiz el cual 
lleg6 hasta la linea equinoxial. Fue en este viaje que avistaron 

I una vela en alta mar porIa primm'a vez, y dandole caza, resull6 
ser una balsa de las que venian de Tumbez a la costa del bajo 
Choco Ii cambial' telas y lana hilada de las ovejas del Peru pOl' 
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oro en polvo, para 10 eual traian un peso en forma de romana. 
Con las noticias circunstanciadas del Inca y de las riquezas del 
J>eru que dieron los indigenas eautivados en la balsa, volvi6 nuiz 
a San Juan y llego casi al mismo tiempo que Almagro regresaba 
de Panama con refucrzos. Salieron todos juntos por la costa en 

los buques que remontahan con dificultad, descansaron quince 
dias en la isla del Gallo, y luego siguieron hasta Ia babia de San 
Mateo, pero aunque la tierra parecia mas fertil y menos panta
nosa, los naturales permaneeian tan hostiles que babicndose 
resuelto que Almagro volviera a Panama pormayores fuerzas 
para emprender el viaje del Pel'li, se determin6 Pizarro a no 
csperarl0 en tierra firme sino (t pasarse a Ia isla del Gallo. No 
sin murmuraeiones se alejaron las naves, pues los que queda
ban sufriendo continuo tormenlo de los mosquitos, obligados 
a enterrarse en la al'ena para ballar algun reposo, bambrientos y 
enfermos pasalJan nna vida insoporlable. Qnejaronse publica y 
secretamente, y habiendo recibido el nuevo gobernador Pedro 
de los Rios (recicntemente llegado a Panama como sneesor de 
Pedrarias), un bilLete que pintalJa Ia lamentable situacion de 

los compafieros de Pizarro, papel que escap6 al registro escru

puloso practicado por Almagro antes de dcsemharcar los efectos 

pOl' estar en el centro de uu ovillo de hilo de algodon, orden6 
que salicse al in stante nn buqne que trajese a los cantiyos de la 
isla del Gallo. En vez de auxilio recibi6 pnes rizarro Ia 6rden 
de renunciar a su empresa y de volycr a Panama. Fundubase 
el gobernador en que no habia derecbo de compeIel' a ningun 
Espauol a continual' en semejante expedieion contra su yoInn
tad. Tan cruda prueba solo sirvi6 para poner en evideneia Ia 
grande firmeza de animo de Pizarro, el cual declar6 que si 
nadie 10 seguia, solo se quedaria para llevar al cabo su deseubri
miento, que habia jurado cODseguir 6 perecer en Ia flernanda. };l 
comisionado tir6 una raya sobre ia cuhierta de Ia naye i.nyi-, 
tando a pasada a los que quisiesen voher a Panama. Solo trece 
se resol vieron a eorrer la suerte de Pizarro, con eUos se qued6 en 
Ia isla de la Gorgona por evitar 10 ataques de los Indios. La his-
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toria nos ba trasmitido los nombres de estos Castellanos, enno
blecidos todos ellos despues por real deereto, y que no dejau
dose veneer pOl' los trabajos, lograron vel' pOI' fin las mara villas 
del imperio de los Incas. Los demas regresaron a Panama de 
donde sali6 Bartolome Ruiz con algunos marineros en una 

nave, que tomando a su bordo los peregrinos de Ia Gorgona los 
condujo directamente a las costas del Peru, a donde no entra en 
nuestro plan seguirlos, pOI' dramatiea e interesante que sea la 
serie de aeontecimientos que se sucedieron rapidamente y que 
fueron el termino feliz de las desgracias que los acompaiiaron 
en las costas del Cboeo, pues ya es sobradamente tiempo de que 
entremos a referir 10 que pasaba en Santa l\larta y en Cartagena 
pOI' aquellos alios. 

Un intervalo muy largo traseurrio desde el abandono de la 
colonia de San Sebastian de DraM, basta que Rodrigo Bastidas 
capitulo en dieiembre de 1521 Ia fundaeion de una eiudad y 
fortaleza en la Costa l{irme, siendo de su eleecion el lugar, en 
toda la extension que se comprende desde el cabo de la Vela 

basta las bocas del l\'Iagdalena. Se Ie impuso la condicion de 
llevar cineuenta vecinos, entre eUos algunos casados, pues ya 
se trataba seriamente de colonizar y de tomar posesion real 

de aquellos paises, temiendo las tentativas de olras naciones. 

No pudo Bastidas, sin embargo, llevar a efecto su expedicion 
hasta mediados de 1525 en que se hizo a la vela de Santo 
Domingo en donde tenia sus posesiones, en cuatro bajeles, y 
aporto a una ensenada cerca de Gaira el dia 29 de julio del 
mismo ano, pOI' cuyo motivo recibio la bahia el nombre de 
Santa Marta que boy conserva la ciudad, la cual sirvio de punto 
de escala para las primeras exploraeiones a 10 intcrior. Fiel 
Bastidas Ii su anti guo plan de ganar las voluntades de los ind[
genas tratandoles con bumanidad y consideraciones, logro 
sentar paces con los Gairas, Tagangas y Dorsinos, tribus que 
rodeaban el Iugar y acopiando considerable canLidad de oro 
en una entrada que hizo a Bonda y Bondigua, la que se neg6 
a distribuir entre los companeros antes de haber pagado los 
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gastos del armamento. Oeupaba adem as alos Espauoles en cortar 
la madera y sacarla de la montaua para fabricar las easas, ni 
consentia en que se tomase nada pOl' fuerza a los naturales. 
Que mucho pues que estos que habian recibido siempre de 
guerra a los Castellanos se manejaran ahora como aliados y 

amigos fieles, y que aquellos anduvieran deseontentos -y dis
gustados aeostumbrados como estaban en todas ocasiones a 
servirse de los indigenas eual esclavos. Las enfermedades ha
bian eundido pOl' otra parte en la colonia, carecian de buenos 
alimentos ni tenian otro en verdad que carne salada y casi , 
corrompida. El gobernador mismo se hallaba en cama, cuando 
se tram6 una conspiracion -para matarlo, acaudillada pOl' su 
m~smo teniente Juan de Villafuerte el cual con algunos mas, se 
introdujo en su habitacion y Ie di6 de puualadas dejandolo pOI' 
muerto. Mas luego que los asesinos salieron, di6 voces 13astidas 
llamando auxilio a las que acudi6 oportunamente para de
fenderlo el capitan Rodrigo Palomino a-tiempo que los conjura
dos volvian a acabarlo. Tan negra accion excit6 1a indignacion 
de los babitantes entre los cuales no ballando simpatias los 

asesinos, desampararon ellugar y se internaron en las selvas. 

Eran estos iiueve, numero bien eorto para defenderse de 
los Indios acostumbrados a batir cuadrillas mas crecidas com 
]a de Colmenares, pero las buenas relaciones que Bastidas ha
bia establecido con aquellos hal)itautes los protcjieron basta 
que su mala conducta los bizo perseguir. Algunos volvieron 
con Villafuerte a Santa Marta, presos alIi y enviados a Santo 
Domingo pagaron su crimen con la vida. Otros tuvieron el 
arrojo de pasarse en una canoa desde la Costa Firme a Santo 
DOmingo, en donde hallaron la misma suerte. EI desventurado 
gobernador animado de gratitud nombr6 a Palomino pOI' su 
teniente general, mas asi este como los demas colonos a quienes 
pesaba tener un jefe que defendiera a los incligenas, Ie iostaron 
para que fuese a Santo Domingo {t curarse de las heridas. Estas 
se empeoraron con el viaje de mar, y el primer descuhridol' 
de nllestras costas pereci6 miserablemente al llegar a Cuba. 
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« Fue Rodrigo de Bastidas vecino de Triana en Sevilla, hom
u bre de buena fama, sangre, calidad y estima. u Segun F. Pe
dro Simon. Quintana en una nota a la vida de Vasco Nunez de 
Balboa, dice que su memoria debe ser grata a todos los aman
tes de la justicia y de la humanidad, pOl' haber sido uno de los 
pocos que trataron a los Indios con equidad y mansedumbre. 
Y el obispo F. Bartolome de las Casas que en esta materia no 
dispensaba ni los pecados veniales hablando de Bastidas : 
(, Siempre Ie conoscl ser para con los Indios piadoso y que de 
>J los que les hacian agravios blasfemaba. D Esta es tambien 
la opinion de Herrera y de nuestro cronista versificador Juan 
de Castellanos escritor de aquella epoca. 

Segun los que mas saben de este cuento 
Fue principio y orlgen de sus males 
No consentir hacer mal tractamiento 
Ni robos en aquellos naturales . 

Esta sera una de las poeas ocasiones en que me separare del 
prop6sito de no introdueir eu el tex1.o de esta obra las eitas de 
las autoridades que me han servido para fundar mis opinioncs. 
Y 10 hago ahora pOl' dejar la memoria de este buen Espauol 
sin la tacba que muy de paso Ie impone el senor Piedrahita en 
su Historia de la conquista de la Nueva Granada. « Embar
II candose (.Bastidas) para Santo Domingo por dar gusto a 
» tant08 como Ie aborrecian por Stl tlSpera condicion, arrib6 
• <1 Cuba por el ano de 1526 don de muri6 de las heridas des
l> enganado de que no es la mismo regir lenos dejandose go
l> bemar de los vientos, que mandar hombres sin dejarse go
" bernar del consejo. » Tal es el juieio demasiado severo con 
que cl venerable obispo de Santa Marta que tauto se ilust1'6 
pOl' sus virtudes y por sus letras, se despide del fundador de 
aquella ciudad y primer descubridor de su territorio, juicio 
que es tau ajeno de la earidad como de la vel' dad bist6rica. 

Qued6 PalOmino de jefe de la colonia desde el dia de la 
ausencia del gobernador Bastidas, y logro persuadir ;i sus com
paiieros que les convenia mantener la paz .con las tribus de 
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Gaira, Dorsino, Concha, Cbengua y demas vecinas, para no ca
recer de 10s viveres que estas les proporcionarian, dan doles 
mano larga para saltear las mas lejanas de Zaca, Chairama, 
Guachaca, Origua y otras. Era Palomino excelente ginete, 

hombre arrojado, tenaz y sufrido, Ie seguudaban dos Castella
nos que desnudandose y pintandose se disfrazaban de Indios y 

hacian el oficio de espias, penetrando por las poblaciones sin 
ser sentidos. Estos preparaban las sorpresas de modo que los 
desgraciados Indios eran atacados de repente y despojados de 
cuanto tenian, llevando a mnchos cautivos como esclavos para 
vender en Santo Domingo con e1 pretexto de qne eran Caribes. 
Con esto la colonia comenz6 a ser frecuentada de naves de 
Santo Domingo y surtida de armas, p6lvora y toda especie de 
a1'ticu10s de necesidad y aun de lujo. Palomino era temido 
como e1 azote de la eomarca y en sn eseuela se formaron 
aquellos famosos practicos 6 baquianos que tanto eontribuye
ron despues al descubrimiento y conquista de todo el pais. La 
definicion de un baquiano es demasiado caracteristica de la 
epoea para que pueda omitirse en esta obra, Ia dare en las 
mismas palabras del P. F. P. Simon. « Son los baquianos los 

" que aconsejan a prop6sito, rastrean caminan y no se cansau, 

» cargan 10 que se ofrcce, velan, suu'en el hambre, la sed, e1 
l) sol, agua y sereno, saben ser espias, centinelas perdidas, 
» eehar emboscadas, descnbrirlas y seguirlas, marchar COil 

» cuidado, abrir los camino:;; no les pesan las arm as ni buyen 
» del t1'abajo; buscan y conoccn las comidas silvestres. Hacen 
1) Ia puente y el rancho, el sayo de armas, Ia rodela y el alpar
l) gate. Pelean al uso de aquellas guerras, sin que les de terror 
» y espanto e1 horrendo y repentino son de los fotutos, voces , 
» algazara, tristes auUidos y confusos gritos de los Indios al 
» primer impetu de la Guazabara, y 10 que es mas no estall 
» sujetos a enfermedades y llagas de chapetonadas como lo~ 

l> visoiios 6 chapetones, los cuales aunque no les falte tanto <I 

» mas animo que a los baquianos al momento de pelear, mien-
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» tras no 10 son, aciertan 10 menos y yerran 10 mas. ») 

Agotadas las gentes de los terrenos bajos y despejados de 
aqueUa costa, se vio obligado Palomino disponer una entrada 

{l Ia sierra de Bonda, terrenos asperos y montuosos 6. donde 
no podian penetrar los de a caballo y en los cuales los indige
nas peleaban eon ventajas. lUuy pronto hicieron los Espauoles 
Ia costosa experieneia, y tuvieron que retirarse maltrechos 
con perdida de veintisiete sold ados muertos y muchos heridos. 
Este fue el primer reves que sufrio Palomino. Los l~ondas 
triunfantes peI'siguieI'on los derrotados hasta 10 llano en donde 
una carga de caballeria los obligo a retraerse a sus guaridas. 

Entre tanto lleg6 a Santa l\Iarta el nuevo gobernador Pedro 
Vadillo provisto porIa Audiencia de Santo Domingo, luego 
que se supo el fallecimiento de Bastidas. Neg6se Palomino a 
entregal' el mando fundado aparentemente en que tocaba al 
consejo proveer el gobierno de Santa 1\Iarta y en que el era el 
legitimo Iugarteniente Ia Bastidas, pero la realidad era, que 
disponia de buen numero de gcnte armada enteramente <t su 

devocion, mientras que Vadillo no traia sino docientos hombres, 
con los cuales hubo de abandonar el puerto Iuego que Palo
mino malld6 ahorcar 11 un capitan Portugues Baez con quicn 
se babia concert ado Pedro de Heredia teniente de Vadillo, 

para hacerse dueno de Ia eiudad. No pudiendo sin embargo 

resolverse a volver a Santo Domingo, desembal'caron y se 
hicieron fuertcs en Ia ensenada de Concha a donde se dirijio 
l)alomino resuelto 6. comhatirlos. Este escandalo se evit6 pOl' 
fortuna, gracias a Ia mediaciou de los capellanes, y se comino 
en que se reunirian las dos tropas y que los dos jefes tendrian 
mando igual mientras llegaban los despacbos de Ia corte i 

donde Palomino habia enviado un comisionado solicitando sel' 
confirmado en su destino. Creia el que toda aquella gente que 
pensaba ganarse, correl'ia entonces su suerte y podria cmpren 
del' mas Iucrativas expedicioncs. Entre tanto se decidio la cn
b'ada a Pocigucyca, una de las pobJaciones mas considel'ables 
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de los Taironas en Ia cabezera de la Cienaga hacia las monta
nas 1. Segunda vez fue rechazado Palomino, las cicnagas y 
pantanos no permitiun maniobrar a los ginetes, y los Indios 
flechaban a mansal va los Castellanos que muy abatidos se 
retiraron a Santa Marta con seis beridos y el caballo de su 

caudillo muerto. Viendo pues que eran imitiles las tentativas 
para sujetar las tribus de los Taironas, convinieroll en salir 
todos, Ia costa arriba bacia la Ramada, que era muy poblada 
entonces, con lugarcs considerables, esperaban pues recorrerlu 
y hacer un buen botin ". Entre las diversas tribus que hahi-

Se recogieron mas de setecientos 
Y ansi con mucbos dellos Palomino 
Hizo para la Cienaga camino. 
Cuyos terminos son al mediodia 
La costa abajo hacia Cartagena, 
Rccodo de ereeida pes'lueria 
Cerca del rio de la Magdalena, 
Y de tan gran valor la gl'8ujeria 
Que al morador Ie da la bolsa Ilena ; 
Y el eompas que la Cienaga rodea 

Conticne mucha gcnte de pelea. 

Pocigueyca la cerca por nn canto, 

Provincia que contiene gran altura 
De nuestros Espanoles tal espanto 
Que nunea se vcng6 la sepultura, 
De los que solcmniza ticrno lIanto 
Mucrtos ;:\ manos de esta gente dura 
Y es basta hoy alH cosa notoria 
Que ningun Espaiiol cant6 victoria. 

(J. DE CASTlLL"~OSI 2a partt, Cal11 0 i- .) 

2 Aquel cs un com pas de tierras lIanas 
De largo veinle leguas, y de ancbura 
No menos, a las sierras comarcanas, 
Aunque por pal'te bay mas angostura 
Contienc gramlcs montes y sabanas 
y cs tierra de grandlsima cultura 

Entre la mar y sierras de Herrera 
Y el rio de Ia Bacha por frontel·a. 
Poblaciones ccrcanas a los rios 
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Laban aquella costa, distinguianse los Guanebucanes valientes 
y hospitalarios. y que daban espontaneamente sus alhajas de 
oro y cuanto poseian. Las mnjeres eran bien parecidas, anda
ban desnudas y se adOl'naban con planchas de oro I. 

Parti6se Vadillo dclante con 300 infantes y 70 de a caballo, 
y llego sin estorbo a la Ramada. Seguia Palomino con una 
escolta de caballeria y en el paso de uno aquellos rios, tomando 
la delantera para esguazarl0, perillo el pie el caballo y desapare-; 
cio con el ginete, saM luego aquel, pero Rodrigo Palomino 
no parecio mas ni vivo ni muerto. Tal fue el fin tragico del 
segundo gobernador de Santa !larta. POl' su muerte se hicieron 
grandes duelos en aquella eiudad, pues el habia logrado haeer 
prosperar la colonia, aunque con considerable detrimento de 
los indigenas. El unieo monnmento erigido a la memoria de 
este valiente capitan, es el nombre que Ie ha quedado al rio 
en que se ahogo y a ciertos pasos estrechos de Ia montana en 
que se distingui6 sobremanera. 

Al punto qne Vadillo se vi6 libre de su rival, ces6 de domar 

su caraeter duro e imperioso. Los indigenas fueron victimas 
de su rapaeidad, y luego que devasto los pueblos de Ia Ramada, 
eneamino s u gente a1 valle de Upar situado del lado opuesto 

Con sus calles bien puestas y ordenadas, 
Fuertes y potentisimos bujfos, 
Y Ii las puertas grandfsimas ramadas 
Para gozar del fresco de los frios 
Vientos, en las calores destempIada~, 
Y por ser general aqueste uso 
El nombre de Ramada se Ie puso. 

I No parecian mal los blancos dientes 
Y el torcido mirar con ojos bellos 
De las desnudas llinfas destas gentes, 
Y las peinadas crenches de cahelJos, 
Con las pl'eseas ricas ricas que pendientes 
Van de nariz, orejas y de cuellos i 
l\Iuiiccas y molJedos rodeados 
De hrazaletes tie oro mallahrados. 

(J. DB CUTELU~OI, (4nfv t· ) parte 2a.l 
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de la Sierra nevada. Una ocupacion mi.litar de muchos mese~ 

convirti6 Ia dicha de que disfrutaban estas fer tiles comarcas en 
escenas de desolacion y de miseria. Era el valle de Eupari uno 
de los mas ricos y mas poblados de estas tierras, sus habitantes 
vivian dichosos con los productos abnnclantes de la tierra, pes
qnerias y caza. Halhironsetambores revesticlos de laminas de oro, 

y gran cantidacl dejoyas de este metal, con que Vadillo vohio {l 

Santa JUarta despues de un ano de ausencia cargado de rl(Iuczas 
y seguido de cuantos esclavos podian custodial' sus soldados , 
destin ados aqueJlos infelices a morir en las islas enlos trabajos 
de agricultura y mineria. Entendi6 Vadillo que pronto seria 
relevado del cargo que obtenia y se apresur6 a vengarse de 
los partidarios de Palomino, dando tormento y azotes a algu
nos, garrote a otros, entre ellos al capitan Fernan Bermejo a 
quien pretendia despojar de 10 que babia ganado en la entrada 
al valle de Upar,'en Ia cua! fue de los que mas se distinguieron , 
y sirvi6 Ii Vadillo descubriendo los indigenas y sus bienes en 10 
mas oculto de las selvas. 

Ya para entonces hahia sido nombrado gobernador de Santa 
Marta, Garcia de Lerma) el cual se anticipo a enviar al factor 

Grajeda a fin de que tomase residencia a Pedro Vadillo de euyas 

crueldades y robos habia cundido la fama. El comisionado fue 
obedecido al instante y proccdi6 a prender a Vadillo y a darle 
tormento a fin de averiguar y recobrar las sumas del real erario 
que este habia defraudado, sigui6se Ia causa con tanto rigor, 
que sin ia llegada de .Lerma, habria perecido Vadillo en e1 ca
dalso. Remiti6se Ii Espana para sel' juzgado, pero como tuvo la 
precaucion de salvar una parte del oro que habia robado, es 
probable que bubiera quedado impune, si con el buque que 10 
llevaba no se hubiera perdido en las costas de la Pen.insula el 
mismo y el fruto de sus rapiiias. De esta manera acab6 su vida 
el tercer gobernador de Santa Marta. 

El nombramiento de Garcia de Lerma para gobernador de 
esta provincia, coincidio con Ia capitulaC'ion de los Belzal'es 6 
Welzeres para colonizar en Venezuela, y ya en esta epoca se 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



- 92-

descubren'sabias medidas de buen gobierno, que consultaban 
a la vez la prosperidad de la colonia y el buen tratamiento de 
los indigenas, respecto de los cuales se orden6 al nuevo gober
nador, no solo que no consintiera en que se hicieran esclavos, 
sino que practicase las mas activas diligencias a fin de descubri~ 

en las islas y otros puntos, los indigenas que se hubieran sacad6 
de su gobernacion, y los restituyera a sus hogares, mandandose 
a la Audiencia de Santo Domingo que Ie prestara mano fuerte; 
porque asi 10 exigia la justicia y la humanidad. l\las en esta 
materia desgraciadamente la voluntad del soberano se estre1l6 
siempre contra el interes de los conquistadores. Las 6rdenes 
mas severas y mas terminantes eran constantemente desobede
cidas 6 eludidas. Garcia de Lerma concert6 algunos agricultores 
portugueses, que llevaran semillas de cereales, hortalizas y ar
boles frutales, y varios artesanos como albaiiiles, herreros y 
carpinteros. Se prohibi6 pOI' real orden el trato con las Islas 
sin licencia del gobernador, del cual se abusaba escandalosa
mente hasta entonces, prendiendo los Indios y esclavizandolos. 

Para protejerlos se les nomhr6 protector y defensor al P. F. 
Tomas Ortiz que debia acompafiar a Lerma, y ayudarle en sus 
pesquisas a fin de restitmr la libertad a millare~ de desventu

rados indigenas, y para refrenar la codicia de los pobladores. 

No consta sin embargo que uno solo se libertara, Ii pesar de tan 
estrechas recomendaciones. Orden6se 10 convenicnte para fun
dar y dotar un hospital en Santa Marta, y se provey6 10 nece
sario Ii la decencia del culto divino. 

Es de notar que cuantas expediciones se pl'eparaban en Es
pana para ir directamente a la conquista de las nuevas tierras 
tenian un triste desenlace. Caro pagaban el noviciado los euro
peos cargados de galas y de cosas inutiles y olvidando siempre 
10 mas necesario. Las lucidas compaJiias de Nicueza y Pedrarias 
y esta de Lerma que era tambien gentilhombre, trinchante 
y cOl'tesano, son memorables ejemplos; al paso que los arma
mentos y aprestos que se hacian en Santo Domingo, compuestos 
de gente practica y aClimatada, tuvieron general mente buen 
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resultado. Los hom1)res de fuerte temperamento dotados d 
energia moral y de un temple poco comun sobre"iviau solamente 
a tantas calamidades como llovian sobre los recien llegados. La 
falta de alimentos, de distraccioncs, olI'O cUma, costumbres 

diversas, jornadas dificiles por selvas espesas iufestadas de in

sectos y de reptiles, engendraban mil enfermcdades y producian 

la nostalgia y Ia desesperacion. Vi6se frecuentemente un Espa
nol dar pOl' una botella de vino 6 un pcdazo de pan de trigo 
todo el oro que habia ganado en un allO de trabajos increiblcs. 
1\1as los pocos bombres que se bacian superiores a estas de
bilidades y cuya organizacion se plegaba al duro genero de 
vida que llevaban en America, fueron capaces de resistir a las 
mas terribles pruebas a que los veremos expuestos, pOl'que 
eran el grano mas selecto que habia pasado pOl' el barnero de 
las mas r.rueles privaciones, y es preciso recordar coustante
mcnte esta circunstancia para no tacbar de fabulosas las rela
ciones de trabajos bajo los cuales parece que ningun SCI' humano 
hubiera po dido dejar de sucumbir. 

DeseIl).barc6 el nuevo gobcrnador su gcnte en Santa Marla 
en el ano de 1539, espantados de vel' las chozas pajilas en que 

debian alojarse, cuando porIa falUa de riqueza que habia ad

quirido la ciudad, esperaban pOl' 10 menos que babria casas 

comodas, ignorando que hasta agu! se habia mirado la pobla
cion como campamento improvisado mas bien que como 11abi
tacion definitiva. El goberoador dio orden de edificar su casa de 
mamposteria y fue la primera fahrieada solidamenLe, y la (mica 
que se sal vo del incendio que trcs aiios despues devorola eiudad. 

Escaseando Ja los alimentos a pocas seman as dcspues del ar-
1'ibo de Lerma, determin6 este salir a reconocer el pais Con 500 
hombres de a pie y de a caballo comenzando porIa sierra de 
Bonda CU) os naturales cstaban de paz y aun tmian algun oro a 
Ia ciudad segun 10 babia exigido Palomino; de aUi POI' Burilaca 
baj6 a Ia Ramada, haciendo que se buscasen minas de oro ell 
to<1o el trtmsito, y di6 la vuella a Santa Marla dcspues de Lal}cr 

visitado dos gran des pueblos Bosingua y Alaringua que los 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



- 94-

habilantes aballdonaron. Recorrio luego el valle ameno de Coto 
ados Ieguas de Ia marina y tierras de Pocigueyca. Durante 
cstas expediciones, los indigenas no solo no bostilizaron tlIos 
Castellanos sino que le8 facilitaron mantenimientos y algun 
oro. No podian pues ser mas favorables las circnnstancias para 
que Lerma valiendose de los religiosos que lle,'aba consigo y 
apoyado en Ia voluntad del rey, emprendiese la obra de la 
civilizacion y de Ia colonizacion agricola. Lejos de eslo comenzo 
por hacer los repartimientos de los Indios entre los pobladores, 
nombrando para eUo una comision compuesta de tres de los 
mas antiguos capitanes que podian juzgar del merito que bahia 
cada uno contraido, para tener derecho Ii servirse de mayor 
mimero de Indios que debian rendir cierto tributo. En el re
pa1'timiento bubo muehos quejosos, los agraciados salieron en 
cuadrillas i:l tomar posesion de sus respectivos territorios, los 
unos hacia la Ramada, los ot1'08 al valle de Tairona, seis ,l siete 
leguas de Santa Marta, tierra rica de dOllde trajeron de mani
fiesto setenta mil castellanos de oro. Los iudigenas de l\Iongay 
menos sufridos r('chazaron con perdida a los que venian a to
mar posesion de su tierra. 

El gobernador en persona se traslado a Poc.igueyca cuyo par

tido como mas nnmeroso y rico se habia reservado. Plant6 su 

tienda, dispuso muebles y despleg6 su bajilla con to do el aparato 
de un jefe amigo de sus comodidades que piensa residir lal·go 
tiempo en aqueUos parajes. Retiraronse los naturales Ii las 
montaiias vecinas, indicio seguro segu~ los que conocia~ Ia 
indole de aquellos, de que se preparaban a combatir. Aconseja
ban pues a Lerma se saliese dellugal' .que pm· cstar siluado en 
una hondura rodeada de montaiias, presentaba muchas ventajas 
a los Indios. No solo no hizo caso de aquella advertencia sino 
que mand6 partidas armadas a provo ear las hostilidades incen
diando los pueblos, con 10 cual agotado el sufrimiento de los 
naturales, cargaron con tal fuerza a sus enemigos que no solo 
arrollaron los capitanes de Lerma sino que a el mismo 10 pu
sieron en tal aprieto que para salvarse abandon6 tienda~ equi-
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page y cuanto tenia en pocigueyca, tornando mohino a Santa 
~Iarta, herido y con perdida de cerca de cien hom])res. 

Con auxilio de los Indios pacificos de Bonda, pretendi6 el 
gobernador, castigar a los Taironas y a los del valle de Coto 
que estaban sublevados, pero aunque quemaron casas y talaron 
sementeras fueron pOl' fin rechazados con perdida, mas no 
siendo posible mantener toda la gente en Ia ciudad, tuvo Gar
cia de Lerma que euviar una parte con su sobrino Pedro 
de Lerma al valle de Upar cuyos habitantes gozaban pOl' su 
desgracia de Ia reputacion de dociles, pacificos y sufridos y con 
orden de continuar Ia exploracion del pais, como 10 verificaron 
bajando por e1 rio Zazari que hoy decimos Cesar, hasta 'l'ama
lameque, de donde los capitanes Berrio y Antonio Lebrija 11c
garon por las marjenes del rio Grande hasta un rio que tomo el 
nombre de este ultimo. Luego retrocediel'on todos pOl' el mismo 
tamino a Ia Ramada en donde los capitanes Cardoso y ~Imioz 
tenian sus repartimientos y se prepal'aban a recoger el tributo 
que cada Indio debia rendir al encomendero y que consistia en 
Ia cantidad de oro en polvo que cabia en un canon de pluma. 

J,uego que regresaron a Ia ciudad, envi6 el gohernador otra 

partida escoltando al R. P. Fray Tomas Ortiz que ya para en

tonces tenia el nombramiento de pdmer obispo de Santa l\Jarta 
y que se proponia predicar y catequizar a los indigenas en 
ocasion que se reunian los de Ia costa y los de Ia sierra, en un 
pneblo a inmediaciones de Ia Cienaga, en donde se celebl'aba 
una especie de feria, y se cambiaban el oro y manlas de algo
don pOl' sal y peseado seco. No pudiendo entender los naturales 
al prelado 6 no queriendolo escuchar por ser el tiempo y lu
gar inoportunos para Ia predicacion, prendieron los ESI)anoles 
algunos y los llevaron a Santa Marta para venderlos como es
c1avos. Este sacerdote habia sido enviado como hemos visto 
antes, en calidad de defensor y protector de los Indios. I. 

1 « Y porque no quisicron oil' al preuicador, ni haecr caso de la fe, toma
ron algunos esclavos y se volvieroll a Santa Marta. » Herrera, decada 4'. - EI 
Sr. Picdrahita, uno de sus sucesores en el obispado de Santa Marta, acusa in-
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Qued6 as! destruida una feria de que tantas ventajas habrial1 
podido obte11er los Espafioles si la hubieran protejido y fo
mentado, en vez de turharla i11icuamente, comprometiendo de 
paso Ia predicacion del Evangelio. 

~Ias entonces no se miraba el pOfYenir, solo trataban de 

enriquecerse a toda costa, sin reparar en medios pOl' reprobados 

que (uesen, y a pesar de que Garcia de Lerma pasaba pOl' hom
bre caritativo y liberal, que gastal)a cuanto tenia en sostener el 
hospital y auxiliar a los menesterosos, no osaba, quiza temiendo 
el fin de Bastidas, contener el torrente devastador que dentro 
de breves arros consumi6 noventa mil Indios que componian las 
trihus mas vecinas a Santa Marta. Otra suerte merecian (1stos 
infelices, que en vez de acabar con los Espaiioles, en esta sazon 
en que la ciudad qued6 reducida a pavesas pOI' un terrible in
cendio, contrihuyeron con viveres a los que salieron it pedirlos. 

Entre tanto Uegaban buques de Espana 6 de Santo Domingo, 
trayendo frutos de Castilla, vestidos y armas, y fuerza cra salii' 
a robar para pagarlos. Envi6 pues Lerma otra partida numerosa 

contra los Cbimilas . El combate fue sangriento, pOI' que estos 

directamcnte a este obispo, de baber permitido como protector estas extol'sio
Des becbas a los Indios y su poco fruto cOJUO predicador; y aunque cl Padre 

Zamora en su estimable cr6nica de la 6rden de Santo Domingo se csfucl'za pOI' 

justi(icar a Fray Tomf.s Ortiz, qllcda pur 10 menos probado, por la voz comun 

dc sus contemponiueos, que no bizo todo )0 que dcbia en favor de los indi· 
genas. 

Don Fray Tomas Ortiz, sabio prclado, 
A quien el Lerma di6 rt'partimiento, 
Que fue Bondigua, puchlo celebrauo, 
Doudc hacia au principal asiento, 
Y pOI' esto no poco murmurado. 
De mancra que la comun malicia 
Su vida rcligiosa maculaba, 
Diciendo muchos dellos que codicia 
A l'csidir alii 10 convidaba, 
Y CO)) uiestros minbtros dc avaricia 
Algnna joya mas sc Ie pcgaba; 
Mas el decia sel' intencion sana 
Y pOr Ies enseiial' la fe crisliana. 

{CUTUL,a:xOS.) 
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luulos eran valienles, y aunque quedaron vencidos y de enos 
se bizo gran matanza, costo a los Espafioles lao victoria quince 
hombres muertos y algunos caballos, con 10 cual se volvieron no 
muy satisfeebos {t Santa Marta, pues aun el botin 10 pagahan 
caro, pOl' baber imaginado los Chimilas un arbiLrio singular 

con que birieron y mataron algunos Castellanos. Consistia este 
en col gar en las puertas de sus casas en lugar alto pcro visible 
algunas piezas de 01'0 y en apostarse en Iugar conveniente para 
flechar a los que avidamentc venian a morder el dorado anzuelo. 

JJego a Santa Marta pOl' este tiempo un caballero Portugues 
llamado Jer6nimo ]}Ielo, el cual se ofreci6 a hacer una entrada 
pOl' ellUagdalena, cuyas bocas babian inspirado tanto terror a 
los navegantes que ninguno se hahia atrevido hasta entonccs a 
arrostraL' aUi la marejada. Amenazando a los pilotos, pudo s010 
decidirlos a entrar en el rio, en el cual penetr6 basta 1'lalambo, 
cuyo cacique cobr6 tal aficion ,\'l'1eIo que troco su nombre por 
el del Portugues, 10 cual era la mayor prueba de carifio que 
podia darse segun sus costumhres. El mimero considerable de 
canoas y de babitantes que yi6 Melo en las marjenes de este 
caudaloso rio, no podian inspirade sin embargo suficiente se

guridad, siendo su compauia bastante escasa, pues cahia en dos 
pequefios navichuelos, con los cuales di6la vuelta a Santa Marta 

a proponer al gohernador se enviase una expcdicion por tierra, 
acompailada de un ntLmCro suficiente de embarcaciolles para 
recorrer todos los pueblos de amhas riberas. Qniza desde en-
10nces se babria llevado a efecto este plan, que mas tarde se ve
rific6 siendo gobernador D. Pedro Fernandez de Lugo, sin la 
])rematura muerte del bumano y sensible 1'1el0, acarreada porIa 
])esadumhre que sinti6 de la perdida de un hermano querido, 
cl cual fue muerto pOl' los Indios de Ia costa de rio de Hacha. 

Con el aiio de 1530 corria ya el ruido de las riquezas que se 
hahiall encontrado en el PerlL, conquistas faciles, templos cha
peados de oro, grandes rebaiios, camillOS enlosados, yastas lIa
nuras y terrenos limpios y ahiertos. i Que difereute esta de Ia 

7 
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aspera "ida de los pobladores de Santa 1\larta! luchando CUel'pO 
11 cuerpo por entre selvas espesas, hondos pantanos, 6 calurosas 
cuestas, con Indios aguerridos, vigilantes e indomables, arm ados 
de llcchas envenenadas, en cuyas cbozas Ia rapacidad europe a 

no babia dejado cos a de valor, yen cuyos pechos treinta alios 

de perfidias y de injusticias atroces babian encendido la llama del 

mas profundo odio, y de Ia mas constante ojeriza. Cuando 
acontecia que aun en la noche mas oscura , Ia fugitiva luz de la 
meclJa de un arcabuz servia de suficiente indicio para que vo

lase Ia flecba a clavar la mano Castellana, que pretendia dan do 
una alborada, cebarse en algunos mezquinos granos de maiz, 6 
en alguna joyuela de oro. Asi; que despecbados, y no pudiendo 
obtener licencia del gobernador para salirse del pais, se arroja
ban a nado los compaiieros de Lerma, para embarcarse en los 
buques que de paso bacia el istmo de Panama soli an to car en 
Santa 1\Iarta. l\Ias no faltaban todavia una docena de capitanes 
endurecidos a la fatiga, connaturalizados con la vida agreste y 
arriesgada, a quienes, como sucede a los cazadores, hacian falta 

las emociones de la Guazabara yel olor de la vija con que se uu
taban los Indios. Estos bombres conocian bien de cuanto precio 
era la pnictica que babian adquirido, y cada dia inventaban 

nuevos planes para descubrir tierras desconocidas. Tales eran; 

Cespedes, Cardoso, l\Iuiioz, Collantes, Pizarro, Alonso l\Iartin 

Gallego, Juan de San Martin con otros que tan celebres se bicie
ron en estas conquistas, entre eUos l\Ianjarres, la provideucia 
de Santa :lUarta en tiempos todavia mas calamitosos de que ha
bremos de ocuparnos. Con el parecer de estos y para impedir 
mas tarde Ia desercion, que se originaba de Ia permanencia de 
mucha gente en Ia ciudad, se preparo una expedicion que debia 
seguir basta ell\Iagdalena, cruzarlo y subirpor la ribera opuesta 
en solicitud de los sepulcros ricos y de los tesoros que abunda
ban en aquclla banda, segun se colegia de oscuras relaciones. 
Era tan "ivo e1 brillo del oro para los Espauoles, que como Ia 
estrella que condujo a los Israelitas en el desierto, tuvo virtud 
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para llcvarlos, sefialandoles con certeza el camino por montes 
asperos, sehas, rios y cenagalcs, htl.cia los centros mas dis tan

tcs de riqueza y de poblacion. 
I.a edad y los achaques del gobernador no Ie permitian to

mar el mismo el mando de aquella tropa, su sobrino Pedro 

de Lerma babia partido para el Peru, y entre los demas ca

pitanes no podia escojerse uno sin agra"io de los demas, por 
cOl1siderarse todos igua1es. Hubo de eebarse mano de un 
clerigo, el baebiller VIana, recien llegado de Espafia, sugeto 
respetable y letrado, que sali6 pOl' tierra con eiento diez solda
dos y algunos buenos oficiales, mientras que ciertas embarc.a
Clones y los pilotos que bahian becbo ya el viaje con Melo, 
dehian ballarse en Ia ol-rilla del rio-para pasarlos al otro Iado. 
POI' tierra de Chimilas, y pOl' e1 rio Ariguari Uegaron al Magda
lena t, en donde les fne forzoso esperar los bateles que se ba
])ian adelantado . Alli acaM sn vida el baebiller Viana de 
muerte natural y Santos Saavedra degollado por sus eompaile
ros, por babel' pretendido que se Ie nombrase por sueesor a 
l~ray Pedro Zareo, con 10 eual no se conformaban los capitanes 

Cespedes y Alonso lUartin. Estuvo a pique de desbaratarse Ia 

expedicion en sus umbrales , porque Luis lHanjarres pretendia 

,'engar Ia muerte de su amigo Saavedra, mas bubo mediado

res que todo 10 coneiliaron. I_uego que llegaron las embarca-

j lIolgaronse de ver en sus ribcras 
Div('rsidad de arboles somb1'los, 
Entretejidas grande'S caiiaveras, 
Que suelen sel" o1'nato de los rios : 
En partes cxtcnd idas sementeras, 
POl' las aguas freeueneia de n3vi03 
Que son segun dijimos, unos leiios 
Cavaclos, grandes y pequeiios. 

Y no dcjaron de tener pOl' cierlu 
SCI' rio que eub1'ia tanto suelo 

EI que [lor mar !labia dcseubiel'to 

EI Portugucs Hier6nimo dt! Melo. 
CUTEl.UNOS ,part. 2"} 
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ciones y que pasaron a la ribera izquierda, comenzaron sus 
padecimientos, obligados il romper Ia montana, a hacer puen
tes en los callos y cienagas para pasar los caballos, hasta que 
llegaron a la boca de Tacaloa en donde el Cauea desagua y si

guieron este rio arriba dejando allUagdalena. Esta es la primCl'a 

vez que se menciona Ia junta de los dos rios. Continuaron 
hasta la entrada del rio San J orje al Cauca, y poria orilla iz
quierda de este hasta que ednimes, hambrientos, cansados 
de servir de pasto a los murcielagos, garrapatas, nuches, mos
quitos y otra8 plagas, despues de ocho meses de porfia abando
naron la empresa justamente en el momento en que iban a des
cubrir tierras limpias y sabanas que los habrian conducido 
hasta el Simi, cuyos ricos sepulcros estaban reservados para 
otr08 mas felices, segun se vera despucs. Infierese que los in
digenas se pasal)an al otro lado de los rios dejandoles el campo 
Iibre, aunque no muy ameno, a los invasores, porque no se 
habia de combates ni de otros trabajos, que las necesida
des, escasez de alimentos, y lucha constante con Ia vegetacion 
poderosa de Ia zona tort'ida y con Ia caliente humedad del clima 
que engendraba tantas plagas. Hicieron balsas para cruzar el 
l\Iagdalena ~ vuelta para Santa :lUarta, adonde llegaron ya en

trado el ano de 1532, y 11a11aron goberuando la tierra el oidor 

Infante, nombrado por la Audiencia de Santo Domingo en Iugar 
de Garcia de Lerma, que muri6 sin haber logrado ejecutar nin
gun descubrimiento de importancia, desengaiiado y pobre. 

Bajo el nombre del oidor Infante, saquearon la tierra y se 
entregaron a toda especie de violencias contra los Indios los 
vecinos de Santa ]\la1'ta, po1'que ni el podia contcnerlos, ni Ie 
disgustaba una tolerancia que Ie aumentaba la hacienda, pues 
que el cuidaba de sacar su parte en ell'recio de los Indios que 
se vendian, y en el 6ro que se juntaba pOl' tributos 0 pillaje. 
Nada oeUl'rio de notable en aquella comarca en los anos que 
precedieron ala venida del adelantado Logo, de que no es tiempo 
todavia de ocuparnos, y las expediciones de Alfinger y de Pedro 
de Heredia seran el objeto de los capitulos siguientes. 
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CAPITULO VI. 

Entrada y crueldades del aleman Alfinger en"el valle de Upar. - Sube;\ la (J, .• 

dillera, y casi al terminar su trabajosa expcdicion muere, despues de h~her 
descubierto la provincia de Pamplona, dejando Stl nomhre a un valle.- Nom
bramiento de D. Pedro de Heredia. - Primeros succsos de la fundacion <.I(~ 

Cartagena. 

. ..... ......... I A.merica inocentc! 
Tli Gue cl prt'ciado scno 
At cielo ollontas de abundanci.llano 
Y de apacible ju'Vcnlud la £rente 
Pcrdona. . . . . . . . . . 
Aqucllos que al.ilcncio cn que yacist 
Sangricnta, encadcnad;l tc arrancaron 

Su atroz coc.licia, IU inclemen1.e saul 
Crimen Cueron del licmpo y no de Espana. 

(Qul,u ... ) 

... -

A fines del auo de 1530 sali6 de Maracaibo el gobernador 
Alfinger con el objeto de descubrir nuevas tierras, porque las 
esteriles de Coro no Ie ofrecian ya aliciente bastante para per
manecer en elias. Diriji6se al occidente, a sabiendas de que iba a 
entrar en ajena jurisdiccioD, puesto que el Hmite de Ia de los 
Belzares era el cabo de Ia Vela, mas en aqueUa epoca yen tanta 
extension de tierras, no era flicil que se supiese la usurpation 
pasajera ni. que se encontraran las partidas de los diferente~ 
exploradores. La huella que.dej6 sin embargo en esta ocasion la 
gente de Coro, fue suficiente para que los primeros oficiales que 
salieron de Santa lUarta, algunos meses despues a. recorrer el 
valle de Upar, quedaran sorprendidos de hallarlo asolado com
pletamente como si la langosta y el incendio se hubieran pa
seado a porfia ell su fecundo suelo. lUarchaba Alflllger con cerea 
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de doscientos Castellanos, y algunos centenares de indigellfls 

cargados de los v[veres y equipajes de Ia expedicion. Con el 

objeto de evitar Ia desercion de estos infelices, habian imagi

nado bacerlos caminar en una sarta con las cabezas pasadas 

por un anillo que formaba cadena, de suerte que, para sacar 

uno de los de en medio, era preciso soltar toda Ia ~arta, de que 

iba encargado un criado de A lfingcr, eI cnal adopto para no 

perder tiempo un recurso que horroriza e1 referirlo. Cnando 

alguno no podia continual' l)or Ia fatiga, Ia necesidad 6 e1 poco 

hUbito de cargar, Ie cortaba la cahcza, dicielldo que puesto que 
era forzoso dejarlo atnis y perderl0, 10 mismo era que quedara 
muerto que viYo, y de esle modo se evitaha el trabajo de des
atar la sarla de los demas, entre quienes se repartia Ia carga. 
j Cuales serian las rellexiones de los habilantes de aguel , 'aile 
ballando pOl' el camino que seguia la hueste Espailola las ca

bezas de los mismos Indios de servicio que traian de lejanas 

regiones, separadas de los troncos, y marcaudo de esta manel'a 
atroz su senda! No contentos con saquear y devastar el valle 

enviaban partidas a las montanas vecinas, y en estas eXClIr

siones tuvieron varias refricgas con los Aruacos. Cuando Al
finger llego {t las lagunas que forma el rio "Cesar en su COll 

iluencia COll el Magdalena, Ia fama de sus crueldades 10 babia 

precedido, de modo que haU6 que todos los Indios que habita

ban las orillas de estos lagos se hahian refugiado {l las isla::; 

recogiendo las canoas, y pensando que como los Espailoles ta

reciau de medios de pasar, se volveriau a1 valle apremiados por 
el hambre, y sin podcr circular pOl' falta de embarcaciones en 
aquel delta compnesto de jnunidad de canales. lUas nada arrc
dl'aba a los Caslellanos; los primCl'os (IUC llegaron ala ribet'a 
,iendo brillar las chagllalas de oro con que se adornaban los 

Indios para el combatc al cual se preparaban, picaron los ca

ballos y los lanzaron a nado hacia la isla en dOllUll habia ma) OL' 

numero de Indios recogidos. La cx.traiia yista de semejantes 

centanros, este raro modo de navegar y el resoplido de los ca

hallos cuando nudan, sobrecogieron a los Indios de tal terror, 
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que no acertaron a defenderse y fueron facihnente alanceados 
6 hechos prisioneros pOl' los Castellanos, ahogandose mucbos 
que se precipitaban cn las canoas, las cuales se huudian con el 
peso de tanto numero de fugitivos de todas edades y sexos. 

En esta refriega fue preso Tamalameque cacique principal, 

que este nombre de cacique dieron siempre los }:spaiioles a los 
jefes de los Indios, sin hacer caso del titulo que tenian en los 
diversos paises que recorrian, pOl' babel' sido el que usaban los 
indigenas de la isla de Santo Domingo, la primera tierra en que 
se establecieron. Esta es tambien Ia causa de haberse generali
zado en America el nombre de maiz (mahiz en Haiti, cara en 
la lengua Quichua, aba eu idioma de los l\1uiscas y tlaolli entre 
los Astecas) y mucbas otras palabras de Haiti. Quiso Alfingct" 
sacar partido de la prision del jefe, que parece era muy respetado 
de aquella muchedumbre de Indios que se descubria en todas 
direceiones, -y que merced a su destreza se burlaban de los Es
pafioles que pretendian perseguirlos pOl' los lagos, en canoas. 
I"e mand6 que les bahlase en ocasion en que se preparaban a 
atacar a los Espaiioles, que se babian dividido en dos secciones, 
ordenandoles que dejasen sus armas en Ia isla como precio de 

Ia libertad de su jefe y que trajesen cuanto oro pudieran aco

pial'. Asi 10 ejecutaron con una presteza que prueba cuanto 
l'espeto y carino tenian pOl' su caudillo. El numero de macanas, 
arcos y flechas que trajeron los indigenas fue tan considerable, 
que pOl' mucllOs dias no necesitaron los Castellanos de otro 
combustible para preparar sus alimentos, y se despojaron tam
bien de cnanto oro poseian, ofreciendolo en rescate del cacique. 

Las esperanzas y las noticias vagas que Ie daban de mejores 
tierras, junto con la abundancia de bastimentos que Tamalame
que Ie proporcionaha, determinaron a Alfinger a enviar a Coro 
a Bascolla, uno de sus ofieiales, con 25 homhres y 60,000 pesos, 
parte del hotin adquirido, con el objeto de comprar mas armas 
pertrechos y·caballos, y enganchar mas gente con que continual: 
la exploracion. Despues de esperar vallamente su yuelta un 

ano, se reso1vi6 Alfingcr a.emprender el viaje de regreso, aun-
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que adoptando ot1'O camino; sali6 pues de Tamalamcque y siguio 
pOl' algunos dias las marjenes dell\Iagdalena, luego penetr6 pOl' 
la sierra buseando tierra mas sana, ya cansado de perder su gente 
por las enfermedades y tormento continuo de los mosquitos y 

reptiles, atoll ados hombres y caballos en los cenagales y "i

viendo de raices, frutas de monte y de todo genero de insecto!'. 

Se infiere que fue por la altura del brazo de Ocana por donde 

subieron a la Cordillera Alfinger y sus compaiieros con los in
decibles trabajos que son de suponerse, no solo para abrirse 

paso por entre las montafias, sino para sacar los caballos. Lle
garon final mente a un paraje pantanoso y cubierto de tanta 
cantidad de caracoles, que con eUos se alimentaron exclusiva
mente, mientras Esteban Martin se adelantaba con los mas 1'0-

bustos en solicitud de poblaciones que ofrecierau algunos re
cursos. Efectivamente, de alli a pocos dias dio en el valle de 
Giron, de donde saco algunas provisiones con que volvi6 ,i 

alentar a sus compaiieros, Ii los veinte dias de haherse separado 
de ellos I • Caminaron todos reunidos, aunque hostilizados cons

tantemente pOI' los Indios Citareros, y no atreviendose a entrar 

Allinger en la populosa provincia de Guane (valle del Suarez) 
con tan corto mimero de eompaiieros, prefiri6 atravesar los 
paramos al oriente. Emprendiendo imprudentemente Alfinger 

csta peregrinacion por las elevadisimas sierras de Caehiri, las 

I Di6 noticia de grandes pohlaciolles, 

ProIijas sementcras y labranzas, 
Aparencias y rcpresentaciones 
Del cumpliruicnto de sus esperanzas ; 
A Iientanse bambricntos escuadroncs, 
Comp6ncnse gucrrcras ol'dcnanzas 
Afilanse las lanzas, las cspadas, 

Y a gran priesa camillan las j"rnadasj 
No vall por el camino sin eltcuentro 
De grandes cscuadl'oues tIe tlecheros, 
Y cuauto se metian mas adentro 

. Mas cantidad habia de gllerrcros. 

(C UTBLLAl'CO', "'ila 1-, parte 2&) 
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mas altas regiones que los europe os habian pisado por esta 
parte, sin abrigo suficiente, y saliendo de temperamentos ca
lientes, sufrieron mucho del frio; los mas debiles perecieron y 

cerca de trecientos Indios de servicio que les habian quedado, 
y que oriulldos de lugares bajos y andando desnudos no pu
dieron soportar el rigor de aquel clima. El resto Ueg6 al pueblo 
de Silos, en donde hallaron fuego para ealentarse, mantas de 
algodon para cubrirse y abundancia de mantenimientos, porque 
los babitantes desampararon precipitadamente sus casas al 
aproximarse ]os Castellanos. Con algunos que pudieron pren
der se despaeho una partida a sacar las cargas, y enterrar los 
Espafioles muertos en el paramo. De aqui pasaron al valle de 
Ravicba, y como su conduct a no era muy Ii proposito para ga
narles las voluntades de los indigenas, estos permaner.ieron 
siempre bostiles. En uno de los frecuentes combates que les 
daban, perecio el eriado de Alfinger verdugo de los Indios, y 

pocos dias despues al bajar al valle de Chinaeota una madru
gada en que salia Ii un reconocimiento de temor de alguna sor
presa con pocos de los suyos, fue acometido en el bosque y 
berido gravemente Alfinger en el cuello, de cuyas resultas 

espil'o al tercer dia. Fue sepuUado a1 pie de un arb01 en cuya 

corteza se grav6 su epitafio, y a1 valle que se descubria se dio 

el nombre de valle de ~Iicer Ambrosio. Algunos suponen que 
mana cristiana aunque alevosa Ie dio la muerLe . Pocos dias 
antes se habia tmtado de que distribuyera el oro que se babia 
recogido en la expedieion, {tlo cual se opuso Alfinger con pre
texto de que era preciso sacar los costos del armamento, y partir 
luego el resto entre los que quedasen, llegados que fuesel} .. 1 

Coro. Como muchos suponian que el gobernador pretendia de
fraudarlos de 10 que a costa de tan gran des penalidades bahian 
ganado, no tiene nada de extraiio que esta gentc se hieiera 
jusLicia pOl' sus propias manos, y 10 que corrobora la sospecba 
cs que veinticuatro boras despues del fallecimiento de Alfinger 
se repartieron Ja presa y nombraron caudillo no sin mucbos , 
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altercados, a Juan de San Martin, a fin de que los condujese a 
la costa del mar. 

PusiEll'OnSe en efecto en camino, peleando eon los Indios, que 
valientemente defellaian sus hahere!). En los valles de Cueula, 

poco poblados entonces, tuvieron una fuerte refriega en la ex

pugnaeion de un palenque que habiau eonstruhlo los llahitanLes 

para defenderse; alIi murieron diez Espafioles, entre ellos Anaya, 

uno de los fautores del motin contra AlUnger, y ~Ionserl'ate. 

Apoderuronse los Castellanos del puesto, pasando tt cuebiJlo 

hombres, mujeres y niiios, y quemando despues el pueblo si
guieron Sll derrota hasta las orillas de un rio en doude oyeron 
con sorpresa que un Indio desnudo y pintado como los demas 
les daba voces en bueu castellano. J...uego que se acerc6 cono
cieron ser Francisco Martin, uno de los soldados que con 13ascona 
habian salido de Tamalameque hacia casi dos afios, y de que 
nada mas se supo. Les refiri6 1\Iartin que bahiendo pretendido 
tornar un camino mas corto para la laguna de Maracaibo, pOl' 
las mOlltafias sin dar la vllelta porIa marina, 6 quiza viendose 

tan pocos, temerosos de la venganza de los Indios del valle de 

Upar, se perdieron en aqueUas sel vas y desiertos, enterrando 

el oro que no podian ya cargal', al pie de una ceiba, y obligados 

por el harnbre a matar sucesivamente todos los Indios de ser

vicio de ambos sexos para comerlos, hasta que agotado este 

horrible l'ecurso y temiendo cada uuo sel' victirna dc sus eom
paneros, se separaron espontaneamente en todas direcciones. 
Que el con otros tres, llegahan extenuados a orillas de un rio 
conSiderable, que veian no seria posible vadear, cuando obse1'
varon una canoa con cuatro indigeuas, a qnienes en adernan 
suplicante con los gestos mas expresivos, pidieron los socorriesen 
con algun alimento. Que los Indios, movidos a compasion al 
verlos en tal estado, bogaron rapiclamente y dentro de un breve 
rato volvieron, trayendo de sus semen teras algul1as raices y 
maiz, 10 que conceptuaron bastaba para satisfacer el ham])l'e 
de aqueUos desyenturados, los cuales olvidand.o que cran hom-
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bres y no tigres, se arrojaron sobre los que tan generosamente 
venian (t socorrerles mielltras desembarcaban los viveres, 10-
graron asir a uno de los indigenas que despedazaron inconti
Bente y sepultaron en sus vientres. Este acto horroroso, que no 
hay palabra adecuada para calificar, es Ia demostracion mas 

perenloria del abismo de crimenes en que pueden sepulial'se los 
hombres que dan rienda sueIta tl sus apetitos brutales, y de 
cutin rapido ('s eI de5censo desde el primer acto de inbumanidad 
hasta el que acabo de referir, que rehaja la naturaleza humana 
11 un nivel inferior al de las fleras mas voraees. 

El Fraueiseo Martin, no pudiendo eontinuar la mareha por 
tener una llaga que no Ie permitia caminar, hizo una balsa y 
se dej6 llevar de la eorriente del rio hasta un pueblo, en donde 
fue aeojido y alimentado pOl' aquellos salvajes yen donde paso 
mas de un alio, ejerciendo las fnnelones de medico y unido COil 
1a hija del cacique, la ellal quiso seguiTlo despues a Coro. Con el 
auxilio de este, los Espauoles logt'aron de los Indios de la co
marca, vi veres y guias que los sacaron de estas montau.as y 10 ' 
pusierou en Coro, tres allos despues de haber emprendido tan 
tragica exploracion, y de doscicntos, reuucidos aI mim€l'o de sc

senta. Francisco Martin no pudo babituarse enteramentc tl Ja 

vida de sus paisanos y volvi6 repetidas veces ci las sel vas I. Este 

fue el (lnico que escap6 de los compaIieros de Bascona, y todas 
las diligencias que se bicicron despues para halla1' el tesoro 
fueron infructuosas. Qued6se as! sepultado en los bosqucs mu-

1 « Pasal'on los scsenta soldados de COI'O con Francisco Martin, que cstah;\ 
» tao aO$ioso pOI' ,olver a vel' su mlljel' C hijos que hahia dejauo de donde I .. 
» sacaroo, y tan ape arado de haber salido de con ell os, quc, dcjandose ,encel' 
»de estos deseos, sc de~pal'eci6 y se fue alia, tornandose .11 \om;to de las cos 
b tumbl'cs de Indio en que estaba ya conllaluralizado, Villose esto pues entran
»do desplll's a aquc\la provincia una compaiiia de Espaiioles, y lJallanliolo y 
» t1'"ycndolo a Coro, se vulvi6 otl'a vez al regosto, de donde 10 sacaron terce
l> ra ,'cz a COl'O ell (loode estaba todavia tan inquieto y con demostracioDcs Ut' 
» costuOIbres do Indio, como era mascar hayo y otras, que fue mcnester ha
»ccrlo salir dc todas las ptovillcias ccrcanns para qllitarie la ocasion. "
(F. P. Simon, cap, 0, 2" noticia, I' parte, ) 
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eba parte del fruto de la rapina de este pufiado de piratas, que 
es el titulo menos duro que puede darseles. 

Hemos visto que euando Garcia de Lerma tom6 posesion de 
la gobernac.ion de Santa ~Iarta, era teniente de Badillo D. Pe

dro Heredia, que fue de los mas aprovecbados del botin que 

hicieron los Espaiioles en v arias ,entradas al valle de Upar y 
otros lugares adonde nadie babia penetrado hasta entonces. 

Luego que termin6 la residencia tomada a Badillo, volvi6 He
redia a Espaila con suficiente caudal para lograr se Ie concediese 
el mando, en la parte de Ia costa que estaba vacante, desde la 
embocadura del1\:£agdalena basta la del Darien. Hizose Ia capitu
lacion obligandole a que fundara una ciudad y fortaleza, y se Ie 
otorgaba tierra adentro como limite de su gobierno Ia linea equi· 
noxial, de manera que quedaba comprendido todo el territorio 
que hoy tienen las provincias de Antioquia, Popayan, Mariquita, 
una parte de Ia de Neyva, la de Pasto y cierta porcion del Choc6. 

Heredia fue uno de los hombres que mas se distinguieron en 
el descubrimiento de Ia Nueva Granada, y que al valor, firmeza 

de animo y notahle perspieacia reunia mucha practica en las 
guerras de los Indios, eonocimiellto de 5n canicter, y, 10 que es 
mas, el talento de hacerse obedecer de los aventureros que cons

tituian la porcion mas considerable de las expediciones que se 

al'maban en Espaiia, con el objeto de descubrir y de fundal' es

tablecirnientos durables en las Indias. Espadachin en su juven
tud, qued6 mutilado de las narices en una pendencia nocturna 
de las que eran tan eomunes en aquella epoea en las call~s de 
Madrid su patria, y aunque reparado el dalio habilmenle pOl' 
un cirujano, no par6 basta vengarse de sus enemigos, matando, 
dicen, tres de ellos, pOl' cuyo motivo bubo de salir fugitivo 
para Santo Domingo, en donde hered6 despues de un pariente 
bienes rurales, que le dieron ciel'ta posicion e1evada en que 10 
encontr6 Badillo cuando 10 nombr6 teniente para Santa Marta. 
De sus hecbos posteriores, de su caracter, bllenas y malas ca
lidades, va ahora a juzgal' e11ector, puesto que ya no]o perdel'c-
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mos de vista hasta su muerte, y que hemos de acompaiiarle en 
prospera y adversa fortuna, y en las circunstancias en que la 

naturaleza humana se muestra mas al descubierto. No antici

pare pues aqu! el bosquejo de su retrato moral, como lampoco 

el de Francisco Cesar su segundo, uno de los mas nollies carac

teres que pasaron a America, pOl'que flo mas en el discerni

miento del lector, para jnzgar a los hombres, que en el mio 

propio. Me contentare con reunir imparcialmente todos los ele

mentos a fin de que el juicio sea 10 mas cabal que pueda darse. 
De la gente que en Sevilla deseaba tomar parte en Ia expe

dicion, escogi6 Heredia dento cincuenta hombres, muchos de 
los cuaies nombran los cronistas, y entre eILos figuran Pedro de 
Alcazar yel capitan NUllo de Castro llamado el Bueno, apellidos 

que aun subsisten en Cartag~na . Los aprestos de esta jornada 

se haciall por un hombre ~ perimentado en las cosas de Indias; 

no se embarcaron pues muebles ni utensiliosde lujo, pero S1 mu

chas armas e instrumentos de montear, harina yvino, y cantidad 
considerable de cascabelcs, espejillos, bonetes colorados y de
mas frioleras que se comprendian bajo el nombre general de 

rescales, y que servian para regalar a los Indios y lrocarles por 

el oro y mantas cuando no se les arrebataban violentamente. 

Hizo COllstruir tambien Heredia UIla fusta lijera, susceptible de 

entrar en todos los recodos de la costa maritima y riaclmelos 

en donde no pudieran recalar los dos buques mayores. Todos 
estos gastos se hicieron con el oro que habia sacado Heredia 
de Santa l\'[arta y que sirvi6 para Ia conquista de Cartagena. 

Salio Ia flotilla de Cadiz a fines de 1532, toco en Pucrto Rico 
para refrescar los vlveres, y aqu! se Ie unieron algunos de los 

compaileros de Sebastian Cabot en su jornada al rio de la Plata, 
que habian quedado en esta isla a su regreso a Espana, entre eUos 
el capitan Francisco Cesar a quicn Heredia nombro de teniente 

general. Arribaron luego a Santo Domingo, en donde siendo 

Heredia tan conocido, no Ie fue dificil reunir algunos hombres 

mas, de las reliquias de las tropas de Ordaz y Sedefio, gente acli

matada en Ia costa de Venezuela. Hizo tambien fabrical' ciertas 
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eorazas de cuemo artieuladas, como dcfensa de- las flecbas de 
los Indios de Calamar y de Turbaco, que des de Ia derrota de 
Ojeda y mUCl'te de Ia Cosa eran temidas sohre todas, y dio Ia 
"eIa para Ia Costa Firme llevando consigo cuarenta y siete ca

ballos, de los cuaIes perecierou veinticinco en la trayesia. 
Reconocicron a Santa ~larta y siguieron muy cerea de la costa, 

10 que los puso a pique de zozohrar en las hocas del ~fagdalena, 
porque temian, saliendo afuera, ser llevados mas ahajo de Car
tagena, como bahia acontecido a Pedrarias. 

Dieron fondo en el puerto de Cartagena, el dia 14 de enero 
de 1533. Ignorase eual de los dos, Ojeda 6 Bastida Ie di6 el 
nombre a principios de aguel siglo I, mas la verdad es, que ya 
10 tenia la babia ala lIegada de Heredia. 

Entraron las naves al puerto porIa boca grande, mas porser 
ya tarde no desemharcaron basta el dia siguiente. Aquella no
che encendieron los indigenas hogueras en toda ]a costa, qUiZ{l 
con el fin de oponerse al desembarco de los Castellanos, el eual 
se verifico muy temprano Ia manana del 15. No parecieron de 

pronto los indigenas en ]a playa, mas no tardaron en apode
rarse de un cahallo que se aparto, y queriendol0 rccupcrar He
redia con quince sold ados de a pie y dos de a caballo, Ie resis
tieron cien Indios 11 quienes derroto y fue siguiendo basta 

el puehlo de Calamar, que habian desamparado sus habitantes. 

1 Por tener apariencia semejanle, 
A la que de tormentas es ajena, 
En las aguas que dicen de levante : 

Es asiento que corre leste oeste, 
Y cuasi norte sur la trm'csia, 
De los confines puertos cs aqueste 
EI que menos enfermedades cria, 
De raras disentcrias es la peste, 
Pero de 10 tlcmas tierra sania, 
Y al novicio que viene mal dispuesto 
o Ie da sanidad .I mata presto. 

(CHTLU.XOS, E/-jCD' t parI. 3-.) 
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Este pueblo cstaha rode ado de una fuerte estacada de 3t'boles 
espinosos coronados dc calaveras. Rctirose Hercdia a Ill. playa, 
en donde luego que estuvo reunida toda Ill. gente, volvio a ocu
par las casas. Poco satisfecho el gobernador por no haher ha
llado buena agua potable en aquellas inmediaciones, envio una 

de las naves Ia eosta abajo a ex plorar un sitio mas propicio 
para establecerse, y la otra hacia Galera Zamba. 

Guiado despues por un Indio viejollamado Corinche, que J1a
bian hecho prisionero 0 que se quedo voluntariamente, enca
min6se pOl' tierra con los caballos y Ia mayor parte de Ill. tropa 
bacia Zamba. Deseaba Heredia fundar una pohlacion que COIl

forme Ii 10 capitulado en 111. corte, sirviese de apoyo a los futuros 
descuhrimientos, Y para eUo pretendia por medios suaves y 
bumanos conciliarse la buena voluntad y servicios de los indi
genas de Ill. costa. Traia de Santo Domingo una India natural de 
Zamba, que habia sacado en alios anteriores, uno de los buques 
que salteaban aqueUa costa, y pensaba valerse de su persuasion 
para con los parientes que Catalina, que asi llamaban Ill. Iudia, 
tenia en Zamba. 

A poco de haber sa1ido del sitio de Calamar, dieron en un 

, pueblo situado a corta distancia de una laguna, que tambien 

abandonaron sus habitantes, excepto ciertas mujeres a tas que 

despach6 Heredia con algunos presentes a que llamasen sus 
deudos, pero que no volvieron. Continu6 siempre el goberna
dor su viaje con 50 hombres de infanteria y 20 de Ii caballo, 
pOl' espacio de tres leguas, viendo pOl' todas partes grandes po
blaciones I, basta la entrada de un pueblo cuyos habitantes salie
ron al encuentro a los Castellanos con Ia mayor resolucion , 
matCmdoles tres caballos y un hombl'e e hiriendo otros en el 
combate, que duro muchas horas y en e1 cual corrieron el mayor 

1 «l'Ol'qlle crea Vuestra Majestad que 10 que de la tierra bemos visto es Ja 
mas poblada y ma~ abundosa de comidas <[ue nunca en estas partes se ba vis
to. » As! se exprcsa D, Pedro Heredia en 1a carta escrita al rey desde Calamar, 
de 1a Clla1 posco una c\1rJia sacada de la eoleccion manuscrita de D, Juan Bau
tista Muiioz, que mi excclente amigo el distinguido litcJ'ato Habanero D. Do
mingo del Monte, me ba rcmitido de Madrid. 
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l'iesgo asi Heredia como su lugarteniente Cesar. A este 10 libr6 
de la muerte un sayo encolchado de algodon y fOrI'ado de ante 
que saco treinta y dos flechas colgadas, y el gobernador perdi6 
Ia lanza I, Y cstuvo a punto de morir asfixiado pOl' el calor en 

las calles del pueblo, combatiendo al medio dia bajo los rayos 

de un sol tropical. Socorrieronlo los suyos y desabroelHiudolo 
Ie "Vol vieron a la ,-ida. JIizo entonces tocar retirada para re
hacel'se fuera del pueblo, adonde Ie siguieron los Indios para 
su perdicion, pues en terreno limpio no pudieron resistir el 
tropel de los caballos, y fueron completamcnte deshechos 2. 

Los Espafioles entraron en el pueblo, que ardia por todas 
partes, pOl' haberlo incendiado al principio del combate ; pren
dicron algunas Indias, y sabiendo que a poca distancia habia 
otro pueblo mas grande dcterminaron volver a la costa, no ha
llandose con fuel'zas suficientes y deseando curar los caballos 
heridos, que cran los mejores. Este fue ellHtimo esfuerzo de los 
Turhacos pOl' c?nsenar su independcncia; cn este campo per
dieron Ia flor de sus guerreros, los demils con la cbusma se re

tiraron a las montaiias mag remotas a Horar su desgracia . Deja
ron los Espafio!es, despues de saquearlo, el pueblo convcrlido en 
un monton de cenizas y abandonaron a las aves de rapiiia los 

montones dc cadcivcres de los valientes Indios. Atrihuy6se trai

cion <1 Corinche pOl' haberlos conducid<;> pOl' aqucl camino inte
rior, mas 61 manifesl6 que les babia advertido que ballarian 
resistencia, y sea que se persuadieran de su inocencia, () que 
siendo el unico ind[gena que basta entonces habian podido ha
bel' a las manos, no qUCl'ian privarse de sus servicios, se Ie 
otorg6la vida it esle pobre anciano. 

Del reconocimiento de la costa rcsult6 que en toda ella no 

1 El gobcrnador Heredia en un valiente caballo sc fue cehando en alancear 
r deslripar Indios basta que hallandose cerc:ldo de estos, Ie quitaron la lanza 
asiendose de ella, y Ie rue preciso recurrir a la espada. - (F. P. Simon.) 

2 "Era cl pueblo t~l, que habia dos horas que andllbamos pelcando con clIo! 
y no habfamos l1cgado :\ la mitad del puehlo, de donJe yo acorde tomar a rC

coger la gente bacia el uu cabo del pueblo .• - (Heredia, documenlo manus

crito ya citado.) 
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hahia puerto mas eomodo que ('ste de Calamar, pues la entrada 
del de Zamba ofrecia muy poco fondo, y pOl' tanto, a pesar de 

1a faIla de aaua se resolvieron Ii establecerse alli. o , 
El acto solemne de fundar la ciudad, nombrar regidores y 

demns formalidades tuvo Iugar e1 dia 21 de C11ero de este mio 

de t 533 bajo la advocacion de san Sebastian, asi pOl'que era su 

dia como pOl' el recuerdo de las temibles fieebas envenenadas. 

Seiialaronse los dos mejores solares para 1a iglcsia, que son los 

que IIOY ocupa e1 bospital, y se consel'Yo a la ciudad e1 nomhre 
del pueblo cuyo si Lio ocupaha, mas inscnsiblemente se fue sus
tituJendo a1 nombre de Calamar e1 de Cartagena que se babia 
dado antes al puerto, pOl'qne con esle titulo se hacian los arma
mentos y preparahan los auxilios que se remitieron posterior
mente a Heredia desde Santo Domingo y Jamaica 1. Cartagena es 

pues cn el orden cronol6gico la tercer a ciudad importanle fun
dada pOl' los Espafioles en 1a Nueva Granada. 

La abundante pesqueria y la hermosura y eomodidad de la 
hahia de Cartagena habian aLraido a sus riberas inte1'iores y es-
1c1'os vecinos, varias tribus que vivian ell buena armOllia entre 

si. Carex era cl nomhre del jefe que gohernaha en la i~la de 

Codego, y su principal pohlacion estaha sHuada en Bocacl!ica. 

I No he creido dcber srpararmc de la tr<ldicion comun ni del tcstimo. 

nio de los historiadorcs de rcconocida autoridad que fijnn cn csta epoca la 
fundacion de CartagcD:l, a ppsal' de que Otl'3 cosa parec(: uedll('ir,e de In carta 
ya citada de D. Pedro de lJeredia, que imprimil'c Cll un apendicc, a (in de que 
pucda juzgar,e si me hn faItado razon p:II'<I atenel'me \. ala I'clacion dcl P;ldrc 
Juan dc Castr.l\llnos, lJi~toriador contemporanco quc Sl! reficrc :i Gonza~o Fer
nandez y a Juan de Cuevas, tcstigos dc vista en 10 'lac dice rclacion con los su
cesos del descllhrimiento de c,te tCl'ritorio. Castellanos se crdeno en Cartagena 
pocos anos despucs de la cODquista cuando todos los acontccimielitos dcbiall 

c,lar frcscos cn 1<1 mcmoria de bUS habitantcs, y hal>ito cn la casa del capitan 
NUllO dc Castro, uno de los compancros dc llcredia. 2° A Fray Pedro Simon en 
5U historia manuscl'ita, 3" par·te, que es cl cronisla que cOl1ti('ne mas dctalles 
respecto de Carlagl'n1t, e,tc concllcrda con Castellanos, as! cn el succsn que 
nos ocupa como CD los dcrmis en '1U<~ he creido deber abslcnermc de adoptaL" 
la sucinta rcIacion de Hercdia, que omitc bechos lllUY importanlcs. Sin C'lllbar

go de CJuc un resumen lJisl6rico no pucde contcncr la eontrol'cr,ia de una his

loria critica,lo que demandaria mayor extcnsion, IllC Ita parccitlo deher cODsi

gnar en una nota mis dudas y mi dccbion en e~tc pUDtO. 

8 
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Del lado opuesto habitaban Cospique, l\Jatarapa, Cocon y mas 
adentro Bahaire. De todo esto fue inform ado Heredia pOl' Co

rinche con el auxilio de la interprete Catalina, y determin6 en

vial' en una canoa ii su prisionero a proponer Ii Canh se suje. 

tase al rey de Espafia, ofreciendole buen tratamiento y amistad 

fieI, y pidiendo Ie trajese de los bastimentos que daba la tierra, 

pOl' haberse consumido ya los que encontraron en Calamar 6 

trajeron de Turhaco. Cumpli6. lealmente su comision el bueu 
Corincbe, que se esforz6 iUlltilmente en persuadir a Care x de 

las buenas intenciones de los Castellanos. EI cacique airado Ie 
respondi6: « Que mentia en todo aquello; que los extranjeros 
solo venian a roharles sus haciendas y personas, de que la lar
ga experiencia que tenian no les permitia dudar, y asi que di
jera Ii los cristianos que estimando en mcnos su vida que Stl 

defensa y la de sus tierras, estaha resuelto a pelear basta el ulti
mo alienlo. » Esta fue lacontestacion que trajo Corincbe y que 
hasto para que sin hacer nueva intimacion se emharcase Here
dia con parte de su gente en la fusta y ot1'a chalupa y que at1'a

vesando Ia habia atacase a Carex, el cual resisti6 como hahia 

of1'ecido, quedando muertos de parle de los indfgenas Piorix y 
Curixix dos esfo1'zados caudillos y muchos 01ros, y p1'isionero 

eI cacique y grande numero de sus vasallos. Los Espaiioles per

dieron diez 6 doce soldados, pero hicieron en el puehlo un bo

tin considerable que algunos hacen subir a den mil pesos en 
oro, por 10 que llamaron aquella poblacion Carex la Rica 
para distinguirla de otra en Ia misma isla en que no les hi
cieron resistencia, y de la cual llevaron consigo a CaJamar, que 
en adelante nombraremos Cartagena, un Indio que rcunia las 
atribuciones de sace1'dote y bechicero con las de medico, cosa 
muy comun en los indigenas de toda la costa hasta el Istmo, en 
donde todayia se conserva. Este Indio como persona de respeto 
en la comarca, fue el que Heredia invbti6 de las funciones 
diplomaticas de que quedo eximido Corinche. Caron el moban 
parli6 pues en una embajada cerea de Bahaire, el cacique de 

mas autoridad en los contornos, pero exigi6 dos compafieros 
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de entre Jo~ cristianos para prohat' la vcrdad de su mision) ofre
clendo protejcrto!';. Arricsgado era cOll fi a r~ e a trihus enemigas 
despues de las matanzas de Turhaeo y de Cal'ex, mas ('lI lre los 

eonquistadorts de aquclla epoca, cl pcligro de la vida, pOl' 

grande que fucse, lejos de ar)'ed rar era un nuevo alieiellte para 

acometet' una emrresa . Ofreeicl'onse pues a1 instante dos man

eebos Castellanos, que 8alieron con Caron en uua canoa seiia

hindose t res dias de termino que se consider6 sufieienlc para 

atravesar la Lahia y penelraf lucgo por un calio cstrccho (Pa
sacahaUos) ,t cuyas inmcdiaciones residia llabaire. l\Iaravi1l6se 
este de ycr allUohan en compania de aqucllos gallardos jove
nes que parecian mallsos y apacibles y no los seres feroces eu
ya fama tenia atcrrado el pals. Caron manifesto a llabaire que 
ya los Castellanos se Labian establecido de asiento en sus tier

ras, y que el mejor partido seria baeerse amigo con ellos, por
que de otra manera todos verecerian a sus manos 0 tendrian 
que abandonar e8tos Iugares y sepultarse en las selvas mas apar
tadas. Pidio Bahaire un dia de plazo para resotverse y jUlltar 
un consejo de los ancianos y (os guerreros a fin de consultnr 

con ellos esle punto, agasajando entre tanto a los dos Espa

noles con todo genero de regalos. Cuando el eonscjo se reuni6 

ya el animo de Bahaire cstaba decidido por la paz, asi fue que 

tomando los pareceres solo porIa formalidad, como a menudo 
se practica en oeasiones analogas y en soeiedades mas civiliza
das, uno de aqueUos guerreros que se a,Tentur6 a opinar por]a 
guerra con8tante a los inicuos invasores, tacbando a Bahaire de 
dejarse intimidar pOl' los reveses de sus vecinos, en vez de 
servirse de ellos eomo de experiencia para hostilizar de un 
modo diferente y mas eficaz a los cri stianos, perecio de un gol
l)e de macana que e1 colerico cacique Ie asesto alevosamente 
sobre la cabeza en cl mismo 5itio de Ia reunion. 

Cuando esto pasaba, se o),eron al gunos tiros de fusi! en la 
hoca del caiio hasta donde Heredia bahia vcnido con una em

barcacion a sahel' de Ia suerte de los dos atrevidos Andaluces 

cuya tardanza comenzaba Ii inquil,t arlc.Entendieron estos Ia 
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senal y bajaron a dar al gobcrnador la 110ticia de la acojida fa
''I'orable que les habia hecho el cacique de Babaire, que algunos 
Haman Dulio 6 Duhoa. Heredia tu,'o una entrevista con ~I y 
10 convid6 a ir a verIe a Cartagena y a recibir los regalos que 

]e tenia destinados, instandole porque llevase a los caciques de 

Caricoc6x, Cospique, 1\iatarapa y Cocon, como en efecto se ve

rific6 algullos dias despues, quedando segun parece los Indios 
contentos con los presentes de los Castellanos y mucho mas es
tos con sesenta mil pesos de oro, valor de las diferentes joyue

las que les ofrecieron los Indios de la babia y sns inmediaciones 
al Sur. 

Establecida asi la paz con los pueblos comarca110S y asegura
da de este modo Ia subsistencia de la colonia, emprendi6 He
redia su expedicion bacia Ia costa de J3arlovento, en donde es
pet'aba sacar algun fruto mediante las persuasiones de Catalina 
la India que hemos mencionado antes, y que siendo natnral de 
un sitio poblado en Galera Zamba, habia pasado muchos alios 
en Santo Domingo y podia hahIar los dos idiomas. La mitad de 

la gente salio portierra, y la otra mitad en cbalupas pOl']a cos

ta en donde lograron sorprender un os Indios pescadores, con los 
cuales se fue Catalina al pueblo y logr6 que sus deudos recibie

sen a los Castellanos de paz I, Igual fortuna tuviel'on en Maza

guapo, Gllaspates, Turipana y en Mahates cuyo nombl'e tieuc 

hoy otro pueblo muy distante de este sitio. El cacique del anti
guo l\fabatcs, Hamado Cambayo, tenia enemistad antigua con el 
de Cipagua, gran poblacion de aquella comarca, 10 cual sabido 
pOl' Heredia, Ie ofreci6 empleal'se en su castigo si Cambayo Ie 
guiaba y auxiliaba. Esta fue siempre la politica de los Espa-

1 Euteudieron los Indios e\lcnguaje 
Y fue tambien la India conocida, 
Por ser de su lugar y su linaje, 
Dc parentela luenga y extendida ; 
Admil'ansc de vcr en nuevo traje, 
La que naci6 de madre no vestida. 

(CUTlI,UXO!, /(,jgar ritado.) 
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lioles, aproveebarse de las divisiones de los Indios para suje
tarlos. Asi 10 ejecut6 Cortes en ~Iejico, y Quesada en Bogota. 

Sali6 pues el gobernador acompafiado de los Muhates con 
direccion a Cipagua. Hallal'on un pueblo llamado Oca desam
l)arado de sus vecinos, que sorprendidos abandonaron sus ha

])eres. Pl'ohibi6 Heredia que se tomase nada, deseando enta
l)lur negociaciones pacHicas 'Con Cipagua y no cnajenarse POl' 

tanto las voluntades de sus subditos; pero los J\Iahates cayel'on 
80bre el pueblo, 10 saqllearon completamente, y, prendiendolc 
fuego, dcsaparecieron aquclla misma noche. 81n1i6 mucho He
redia este contratiempo y torci6 el 'camino hacia TubaI'a, otra 
poblacion considerahlc que queria sujetar antes de presentarse 
delante de Cipagua. Tubara se tom6 porIa fuerza, y despues 
de un refiido combate en que muri6 un caballero Espafiol y 
grande numero de Indios. En la poblacion hallaron bastantc 
oro de los adornos de los indigenas que se contentaron COli 

tomar, sin hacer dano alguno a las mujeres y muchachos que 

no pudieron huit'. 
El cacique de Cipagua sc prcparaba tambien a resisti1', a la 

caheza de un lucido y bien orden ado ejercito. ProM Heredia e1 

arbitrio de Ia persuasion, que no dejo de producirle buen reslll

tado siempre que 10 emple6 con paciencia y buena voluntad. 
Manifestose .:i Cipagua que el incendio y saqueo de Oca, Jugal' 
perteneeiente a est a tribu, se habia becho por los lUahates sin 
consentimiento de los Castellanos, que estahan prontos a casti
gar este atentado con asistencia de Cipagua si aceptaba la 
paz, y ofreciendo ademtis que no entrarian en ellugar, sino que 
se mantendrian acampados fuera. Satisfecho Cipagua con estas 
.condiciones, emi6 a los Espafioles muchas provisiones y COll

vid6 a Heredia para que con algunos de los suyos viniel'a al 
1ugar. Ya antes hahian pas ado de este al campamento cien 1n
dias j6venes y bien parecidas que e1 gobernadol' no quiso reci
bir, temiendo quiza como cauto militar los malos resultados de 
esta visiLa, 10 que dio sin embargo motivo para que se conociese 
Cipagua con e1 nombre de pueblo de las Hermosas. Rerorriendo 
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las diversas habilaeioues, IIeredia y los poeos eompafieros, ha
lIaron en el temp]o una figura de oro macizo, imitando Ull 

puereo espin, que tomarOll al instante diciend.o que uo podiall 

consentir en tan bestiales idolatl'ias. Este peso cinco arrobas 

y media y fue Ia pieza mas considerable que los EspaJ101es 

hallaron en la Nueva Granada en todo el tiempo de Ia COll 

quista. H ablase tam bien yagamente de ocllo imitaciones de 

patos de oro que halla1'ol1 en el pueblo de Cornapacuu, del 

eual no se haee otra mencion. las haobas de fierro, bonctes, 

easeabeles y otros dijes que Heredia hizo distribuir al cacique, 
10 cOllso]aron de la perdida de sus i<1o]os; pOl' 10 mellOS no 
consta que rompiera Ia paz que di6 tt los Espailo!cs. 

Estos siguicl'on su marcha basta el pueblo de lUalambo CII 

las oriIlas dcll\Iagdalena y luego rio arriha l1ileia la altura de 
Ia harranca de Mateo, desde doude volvieron aillorte, pOl' Ull 

pais densamcnte poblado, que Uamaron de l.\Iaria. Cuatro meses 
despues de l1aber salido de la cienaga de Galera Zamba regre
saron a este pueblo y de aIH a Cartagena en triunfo, con mas de 

millon y medio de ducados en oro I, cambiados a los babHan

tes de aquclla comarca 11 ofrecidos voluntariamente pOl' ellos, 
pues con excepeion del combale de la lorna de Tubani, Ia 

marcb a de los Castellanos fue un pasco militar. Esta es Ia epoca 

mas venturosa de Ia vida de IIeredia, y en ena recogio los 

frutos de una politica moderada, prudente y coneiliadora. En 

todo el curso de la expedicion no permili6 a sn tropa que per
maneciese en los lugares, sino que acampaba constantemente 
fuera, evitando de este modo los des6rdenes y ultrajcs a. los 
IndiOs, y manteniendo una disciplina militar que Ie era tan 
neeesal'ia, marchando con tan corlo nllmero de soldados pOl' el 
eentro de poblaciones numerosas y aguerridas , las cuales 10-

gro sujetar sin derramar sangre. 

Despucs de s6.cados los quintos reales, la parte del gobcl'-

1 Heredia cn u carta sl)10 m(~nciona 20,000 pesos de oro y vein tidos dias de 

vinjc. \~ ocdc set' 'llll! huuiera dos cntradas, aunllue hny muchas cirrunstancias 

cornunes 
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nador, del hospital, de los capitanes, y 10 que era uso resel"'ar 
para los que quedaban en las poblaciones 6 por enfermos 6 
custodiando los buqucs y almacenes, cupieron Ii cada simple 
soldado seis mil ducados. Semejante fortuna, que tal podia Ua
marse la adr[uisicion de esta suma en aquella epoca, no logra. 
ron ni los conquistadores del Perl", ni los de 1\Iejico 6 Bogota I. 
niqueza adquirida pOl' medios suaves y humanos, que prucba 
cuantas ventajas se hahrian sacado de habel' heeho uso de ellos 
siempre, y manifiesta tamhien la abundancia de oro y .crecido 
numero de habitantes que cubria la hcrmosa peninsula ell 
que cstan situados los cantones de Barlovento de la provincia 
de Cartagena. 

I De los tcsor08 de Atahualpa cupieron a cad a soltlado de a pie 4,440 pesos. 
La parte de los sold ados de Quesada cnlos dos l'epartimientos de Tunja y Bo
gota no exccdi6 de 1,000 pesos. Sabese cuales fueron las murmuraciones de 10~ 
soldados de Hernan Cortes cUllndo se les iban a repartir los cien pesos que se 
Ie declar6 a cada uno en Mejico porIa reparticion de los tesoros de Monte
zuma. 
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CAPITULO VII. 

Combate de Canopote. - Prosperiuad de Cartagena. - Expcdicion al Zcnu.
Riqueza de los sepulcl'os. - Sale Heredia a buscar 1a tierra que produce el 
oro y tiene que "olver a Cartagena. - L1cga-la de D. Alonso de Heredia, her
mana del gobcrnador. - Nueva entrada al Panzcnu y calaJllitosa rctirada. -
Dist'nsiones en cl Darien. - Nueva entrada pOl' el Atrato. 

Cum cis, aurum, vestes, fru~c~. "ilium qureque 01:01 
C3risinln 5imul dcfodiunl: lie viddicct eis cihu. ac po-

1L1!I dt:sil quoad jll altcrum llnlllllull1 pcn.:neriut. At'Jue 
isli irumorlalit.lt(,1l1 nllimre crt.·t1u lIl. DlIjusmodi nHtI :a 
I{~pulcrll diliasilUa Dillpilld repercre. 

(BSl'<7.0:fI, Nov;, Orbj, , ) 

Sea que los Espanoles que babian quedado en Cartagena du

rante la anscllcia de Heredia, molestasen a los Indios de Cano

pote, Iugar situado en la orilla de ]a cicnaga de Tesca, 6 que 
esperasen sorprendcr al gobernador a su regreso, 10 cierto es 

que Ie salieron al encuentro y Ie atacaron con el maJor arrojo, 

peleando hombres y mujel'es, como hacian los Turbacos I, 

pero no tardaron en ser desbaratados con mucha pcrdida. 
Rabia trascurrido menos de Ull auo despues de la funda

cion de Cartagena, y sin embargo era ya este punto el mas 
concurrido de toda aquelLa cos~a. Los buques que iban y ve
nian al Istmo recalaban todos en sn bermoso puerto, se fahri
caban casas grandes y e6modas, babiase limpiado el manglar 
que ocupaba un costa do del lugar, cuya fama de riyuezas co
menz6 a extcnderse por las islas, de suerte, que Uegaban cada 

1 HI bachillcr Enciso dice en su suma de Gcografla, de~cl'i pcion la mas an
tigua que tenemos de las costas de la Nueva Granada. haber prendido en cier· 

ta ocasion a una India j6ven de Turbaco que pasaba por haber matado clla~o

I~ ocho Espaiioles, cuando la derrota de Ojeda. 
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dia cargamentos de lujo, queriendo los mercadcres participar 
de las ganancias de los conquistadores . El incremento de esta 
ciudad fue mur-bo mas nipido que el de otras que se fundaron 
antes, Ii que contribuy61a crecida surna de oro que rilJdieron 

las primeras correrias, la abundancia de viveres y sumision de 

los indigenas, y la mayor experiencia que se habia adquirido 

para los establecimientos, a fuerza de eusayos infructuosos I. 

Podia disponer ya el gobernador de mayor numero de 
gente y de muchos ("aballos, que Ie babian Uegado de Santo 
Domi.ngo con el capitan Junco. Armas, pertrechos, herramien
tac; de toda espeeie no faltaban a soldados ricos y qne espera
ban bacerse poderosos, si lIegaban a descubrir las tierras del 
Sur, de donde segun el dicho general de los Indios les venia el 
oro, de qne no tellian minas, que en vano se bahriau afanado 
pOl' enconlrar los conquistadorcs en los terrenos de formacioll 
reciente que componcn el suelo de csta provincia. Resolvi6se 
{lues Ia eXllcdicion tierra adentro, basta dar con el mar de] 
Sur, que nada menos pl'etendi.an, ignorando la inmensa distan
cia que de sus aguas ]08 separaha. Sali6 Ia gente {l principios dl' 

enero de 1534 (8 de cnero) ricamente equipada, doscientos in-

1 Tam bien a vueltas de los mereadcres 

L1egaron en aquellas coyuntul'as, 
Los mol estos mclindres de mujercs 
En st'guimicllto dc sus aventurns; 
Unas de elias con sucltos parcccrcs 
y otl'as con maritalcs ligaduras. 

Va cotnienzan II observarse las ridiculas prctcnsioucs de nobleza de alguna 
genIe Espanola qlle pasaba a America, scgun se coligc de los siguientes verso~ 

del mismo Castellanos. 

Jactandose de noble parentela 
Tal que ninguna padecia mancha, 
Arrastra cada cllal serica tela 
No cabe por la calle que es mas ancha; 
Una ~c puso Dona Bercngucla 

Otra hizo lIamarse Dona Sancha, 

De manera que de genealogia, 

Esa tomaba m3s, que mas podia. 

) 
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fantes y cincuenta de a caballo, cada uno con dos 6 tres bestias 
de remuda; iba ademas una acemila para tres sold ados de infan
teria, lujo ext1'aordinario en aquella epoca, gracias al oro de Ia 
region de Barlovento. Penetraron por el bosque a Ia izquierda de 
Ia bahia, precedidos de una compania de macheteros, abriendo 

Ia trocha y con los guias e Indios de servicio necesa1'ios. Lle
garon al pueblo de Guatena, cuyos babitantes tratarou de de
fenderse, mataron un EspanoI, cogieron otro prisionero, e 
hirieron a varios, sin conscguir Heredia tomar un solo indi
gena para guiarlo mas adentro, adonde los habitantes de Ia 
costa no aeostumbraban viajar. 

Camiuaban sedientos y abrumados del calor pOl' dentro del 
lecho de una quehrada seca, que no les ofrecia ot1'o refrigerio 
que Ia sombra de los arbustos, cuando observaron en una de 
las barrancas de Ia orilla, un caserto del que 5e retiraron preci
pitadamente los babitantes, pero en ei cuailograron sorprender 
ai anciano cacique y a un jovencito que no quiso abandonar a 
su padre. Este dio a los Espanoles una plancha de oro, y eues
tionado sobre ellugar de donde se traia, dijo que del Finzeml. 
Quiso Heredia llevarlo pOl' guia, pero se exeuso con su edad y 
achaques, ofreciendo que iria en su Iugar cl hijo, pero rogan

doles encal'ecidamente que no Ie privaran pOl' mucho tiempo 

de este mancebo, que era to do su consuelo. Result6 ser en efecto 
este jovencito de una rara inteligencia para su edad, mas los 
Castellanos abusaron de Ia confianza del buen anciano y con
dujeron como veremos luego su tierno hijo Ii perecer misera
hlemente de frio y necesidad en pais remoto. 

Luego que atravesaron Ia sierra, no muy alta pero de tierra 
fragosa para los cahallos, cayeron al fin a una vasta llanura 
de mas de quince leguas en contorno, en donde cazaban los ve
nados corriendolos <l caballo; la tierra no parecia muy poblada, 
pero a distancia de tres leguas ballaron veinte casas juntas, 
espaciosas y ventiladas, rodeadas de una multitud de tumulos 
mas 6 menos elevados. En este pueblo habitaba la cacica de 
Finzenll con su marido, que recibieron amigablemente a los 
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Espaiio1es. Era aqui e1 cementerio general de toda ]a comarca, 
en donde venian a sepuItar los que morian junto con sus bienes, 

hebida y alimeutos. O]vid6 HCI'edia su anligua politica, Ii pe

sal' de habcrle sido Lan litH en la primera expedicion. La co

dicia 10 cego entcl'amente, ya no penso sino en atesorar aunque 

fuese violcnlando a los Indios y enajenanclose las ,'oluntades 

de sus compafieros. No Ie cost6 mucho conseguirlo, y csLe pe

riodo hasta que la prision y persecuciones Ie corrigicron, es e1 

mas desfavorablc de su eonducla. Ordcn6 pues cl saqueo del 
pueblo, en e1 cual ha1laron los Espaiiolcs vciulicuatro idolos de 

madera cbapeados de ltiminas de oro, y apareados de dos en 
dos sosteniendo hamacas, en que se depo!'.itahan las of rend as 
de joyucJas que traian los devotos a1 sanluario. Suspendidas a 
los arboles de un huerto agreste que rodeaba este tcmplo, ba

bia algunas campanili as de oro que tambien arraneal'on, pe

sando todo 150 mil pesos. 

Hallaron asimismo armas y herramientas de los Castellanos 
que perecieron con e1 capitan Becerra, en ]a entrada que orden6 
redrarias desde cl Darien. Asegurabau los Indios que ]a tierra 

habia sino muy poblada, pero que despues de Ia malanza de los 

hombres harbudos que habian venido de Uraba a conquistarlo', 

se habia levantado tal peste, que murieron easi todos los habi

tantes de Ia comarca. llabiendoles informado e1 Indio j6ven 

que los guiaba, que todos aqueUos lumu10s conteniau oro, se 
entrcgaron .1 Ja ocupacion de abrir sepulLuras por muehos diaR, 
hasta que Heredia logr6 persuadirlos que difiriesen esta opera
cion para Ja vuella de ]a enll·ada que era preeiso haec!' a Zenu
fana, la tierra de donde venia eL oro, que obtenian los hahitantcs 

de la costa y lugares vecinos en eamhio de sal, de hamacas, y de 
ott'os tejidos en enya fabricacion eran muy diestros. Nada eon
lenlos, sin embargo, se preparal'On al viaje los Castellanos, que 
hubiel'an prcferido terminal' las excavaeiones de las sepultoras 

modernas, y comrmar Ii cOl'tar las gruesas ceibas que crceiall 

sobre los tumulos mas al1tiguos de este vasto eementcrio. J.a 

codicia de Heredia les hacia por otra parte sospechar, que q ucria 
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apartarlos de estos sitios Ii fin de que sus esclavos vinieran de 

Cartagena durante su ausencia a sacar los mas ricos tesoros. 

Antes de partir sepultaron en paraje secreto los 300,000 

pesos de oro que tenian ya acopiados, y emprendieron Ja marcha 

bacia el Sur, guiados siempre pOl' el mismo muchacbo de cuya 

veracidad e inteligencia tenian tan lucrativas pruebas. 

L1amaban los Indios Finzenu toda la hoya del rio Sinu; pa

sando la sierra bacia el rio San Jorje tomaba e1 pals el nombre 

de Panzenu, y ultimamente de Zellufarra 1a tierra rica de oro en 

que estein pobJadas las ciudades de Zaragoza y Remedios sobre el 
Nechi y sus alluentes. Hacia ·esta tlltima se dirijian naturalmentc 
las aspiraeiones de los Castellanos. Caminaron primero pOl' 
terreno llano y despues enlraron en Ia tiena quebrada, en donde 
comenzaron ei suffir escaseees, porque hallaban desamparados 

los caserios en que entraban y retirados sus babitantes Ii las 

montafias. Llegaron al fin Ii la division de dos caminos; el uno, 

que evita e1 paso pOl' 10 mas eneumbrado de la sierra, sigue (\ la 

izquierda pOl' clima templado; e1 otro mas cor to atraviesa un 

pais frio y expuesto Ii temporales. Este fue el que tomaron los 

Espafioles, a pesar de cuanto el guia les rerresent6 para disua
dirlos, suponicndo que habia malieia y traieion en las palabras 

de este muchacho, de cuya sencillez y buena fe no bubieran de

bido dudar, despues de dos meses de experiencia. Asi 10 senti an 

muchos, pero prevaleci6 el parecer del gobernador. Comenza

ron a trepar aqueUa cuesta el dia 24 de marzo, con las primeras 

lluvias de la estacion. l\Jientras los castellanos no supieron co
nocer y aprovecbarse de la reguJaridad de las dos epocas perio
dicas de tiempo seeo y lIuvioso en estos paises, sufrieron muebo 
en las jornadas que emprendian indistintamente en todos 16s 

meses dcl ano. As! fue que dentro de algunos dias aillegar a la 

cumbre de aquella montaiia, los sorprendi6 una horl'asca y 
temporal tan desbecbos, que muehos pcrecieronde frio, y a los 

demns fue forzoso retroceder preeipitadamellte a buscar e) 

a])rigo de los "alles. Aqui murieron casi todos los Indios de 

servicio, que como andaban desnudos eran siempre las primeras 
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victimas en selllejantes casos, y con eUos el fiel e iuteresaute 
mncbacbo que les servia de guia, y de cuyo abrigo y conserva
cion bubierau debido cuidar, cuando no pOl' bumauidad y gra-

1itud, pOl' propio interes. 
Otra calamidad les sobrevino cuando llegaron al pie de Ia 

montana. Los rios crecidos no daban paso para 1lOmbres, y los 

torrentes arrastraban los caballos. Comenzaron ti parecel' tropas 
de Indios que hostilizaban a los Espanoles, al priucipio co com
bates cuerpo a cuet'pO en que natural mente llevahal1 aquelJos la 
peorparte, y despues a 10 lejos protejidos pOl' las brcnas IORi nquie
taban y no les permitian separarse de Ia ranchrrfa sino en tropas. 

Para salir Heredia de tan dificil situacion, recurri6 de nuevo 
a los medios de conciliacion que siempre Ie surtieron buen 
efecto y que manifieHtan bien claro la indole apacible de los 
Indios, los cuales fueron reducidos pOl' buenas no solo Ii deponcr 
las arlllas sino a construir puentes para que pudieran volver los 
Castellanos al Finzenu; adonde lIegaron trabajados porIa in
clemencia de Ia estacion, y aunque los iodigenas les trajeron 
algun oro del que habian recogido buscando ~ntre Ia tierra de 
las sepulturas abiertas pOl' los Espanolcs, creyeron estos, que de 

las mas rieas de las que dejaron intaetas, los Indios habian 

extraido el oro, y traspuestolo a parajes remotos. Crecieron las 

murmuraeiones contra Heredia pOl' haherlos llevado a sufrir 
tantos trahajos inlitilmente, sobre todo cuando les orden6 que 
se prepararan para volver a Cartagena, sin permitirles perma
necer aUi acabaudo de abrir los sepulcros que aun quedaban. 
Alegaba para justificar esta 6rden, la escasez de viveres en el 
pais, y la necesidad de ir Ii recohrar la salud y proYeel'se de 
herramientas y utensilios, antes de continual' Ia exploracion. 
El des eo de acrecentar su caudal en estos hombres era mas po
deroso que el temor de perder la vida de halllbre y enferme
dades, y cuando reducidos como se Lanaban a Ia mitad del 
nlllllero primitiyo pudieron distribuir ~ntre eUos, dcspues de 
sacado el quinto, mas de 400,000 pesos de oro, con 10 eual cada 
uno podia haber vuelto a Espalla con razonable suma para 
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haber vivido comodamente el resio de sus dias, en yez de gas

tarIa segun aconleci6 en plumas, sed as y otras galas, y en las 

mesas de juego y horracheras, en que disiparon en Cartagena e1 

fmto de 5U trabajosa jornada. 

Sorprt'ndidos qllcdaron en Ia ciudad de vel' frgresar al go

hernador y sus compaileros tan reducidos en mimero, flacos y 
amarillos I, Y despues de haber manifestado el sentimiento pOl' 

los que habiun fallecido, se entrcgaron al regocijo por el ha

llazgo de tan grande suma de oro que daba vida y movimiento 

al comercio de Ia ciudad, ala cual habian llegado entre tanto 

F. Tomas TOl'O, primer ohispo, yD. Alonso de Heredia, her

mano del gobernador, y conquistador de Guatemalar, que venia 
Ii aeompaiiar a su hermano. Di6sele el titulo de teniente general, 
privando de este eargo ,l. Francisco Cesar, nombramiento que 
causa mnchas demostraciones de descontento, excepto en el mas 

agraviado, que se hizo superior a la injuria, rara moderacion 

entre aqUl'111os aventureros acostumhrados a dar rienda suelta a 
sus resentimientos y aun a re~urrir a vias de hecho para ven

garlos. 
La fama que adquirieron desde entonces los sepulcros del 

Zenu nos autoriza para hacer uua descripcion mas detallada de 

]a que convendria en este resumen histo1'ico , y creemos que es 

este ellugar de ocuparnos de ella, antes de emprender Ia narra

cion de la segunda jornada y sucesos posteriol'es. 

El cementerio del Zenli se componia de una infinidad de tu
mulos de tierra, unos en forma conica y ot1'os mas 0 menos cua

drada. Luego que un Indio moria, acostumbraban ahrirun ho}o 
capaz de contener el cadaver, sus armas y joyas, que eolocaban 
a la izquierda mirando al oriente, y al rededor algunas tiuajas 
de chicha y otras bebidas fermentadas, maiz en gr'ano, piedra 

1 {( Llegaron a Cartagena enfermos y con rostros tan amortiguados que pa

recia que los babian sacado de los sepulcros de que flO ce~ahan de hablal'. " 
(F. p, Simon, 3' pnrtc, I' noticia, num, 55.) t. Juicio illlpenetrauic de Dios, quc 
todos los que violal'on estos scpulcros, que no POI' SCI' de id61atr-as dejan de SCI' 

sagrados, murieron pobrl~imos y en hospitale~, y ninguna de las forlunas que 

se hicieron pasaron 6. s('gnndo posccdor. » (IlL) 
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para molerlo, sus mujercs y esclavo,:, cuando era hombre princi
pal, los cuales se embriagahan prc"jamentc, y luego cubrian 
todo con una tierra roja que traian de lejos. De~pucs eomen
zaba el duel0, que dllraba mieulras habia que beber, y entre 

tanto seguian amontonando tierra sohre los seplllcros. Emu asi 

estos mas eleyados, mientras mas bahia durado la borracbera, 

continuando de esta mancra ]a desigualdad de fortutJas, aun en 

este estado eusi salYaje, despues de la muerte. Entre otr08 habia 

un tumu]o tan alto que se distiJJguia a distallcia de mas de una 
legua y que lIamaron los Espauoles segun su costumhl'e respecto 
de todos los objetos aJgo extraordiuarios, la Tumha del Diablo, 
y quiso este que gastaran mucho tiempo y dinero para remoyer 
sus entraiia<; sin }lallar las joyas de oro que en mas 6 menos 
abuudancia se hallahan en todas. En algunos de estos santuarios 
encontraron en objetos de oro que eran imitaciones de figuras 
de toda especie de animales, desde el bombre hasta Ia llOrmiga, 
por un valor de diez, ,'eiute y treinla mil pesos. Ciertamente 
era preeiso que estos hahitantes fueran laboriosos, para poder, 
despues de pro veer a las necesidades de la suhsistencia, reunir 
estas cantidades de oro que represenlahan cl tiempo consagrado 

en hilar, tejer y fabricar las hamacas y otras telas , 6 en reeo

gel' la sal 6 seear el peseado, quc eran los arlieulos que cam1)ia

ban pOl' el oro que de tan lejos les venia. Sc habian beebo tan 

pnicticos los Espafioles en estas excanciones, que fiolo descu
brian el lado izquierdo de cada tumulo, pues en el resto no 
hallaban oro. Para haLlar las huellas de las mas bumildes se
pulturas, prendian fucgo al pajonal y de esta manCl'a descnbrian 
los vestigios y hacian un agujero precisamente en la posicion 
en que se colocaban las plancbuelas y otras albajas de 01'0, con 
10 cual habian simplificado mueho la operacion, que era a los , 
principios larga y laboriosa, sobre todo cuando era necesario 
corIar los grucsos arboles que habian ereeido sohre muchas, in
dicio cierto de la antigfledad de aquellos santual'ioR. No scria im
posihle que estas tumbas pertenecieran a una raza mas antigua 

y ciYilizada, puesto que en una de las crecientes del rio, en Tohl, 
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se encontro posteriormente un madero de guayacan curiosa
mente esculpido, representando danzas y juegos, con una per
feccion qu~ no se observaba ya en el tiempo de la conquista. 

POI' junio de este alio de 1534 tornaron a Cartagena Heredia 

y sus compaileros. De las dos jornadas a 13arlovento y Sotavento, 

y de las correrias en las inmcdiaciones de Ia ciudad, babian en

trado a ella en diez y oeho meses, dos mill ones de pesos, canti

dad mayor, pues que equivale a seis milloncs de nuestros dias, 
que la que ha podido circular jamas en tan corto tiempo en las 

epocas posteriores de mayor prosperidad. El comercio adquiri6 
un impulso considerable, y se veian tiendas de articulos que de 
ordinario solo se consumen en ciudades ricas y populosas. 

Como todos quer'ian parlicipar de las l'iquezas de los santua
rios del Zenll, muy pron1o se arm6 nueva expedicion a las 6r
denes de D. Alonso Heredia, comIJuesta de cerea de 200 hom
bres, que salieron en agosto del mismo afio con destino de 
descubrir nuevas tien'as, pero como llegaron ya entrada la es
tacion de las Huvias al pueblo de los sepulcros, Ies fue forzoso 

permanecer en el tres meses, aunque no con Ia utilidad que se 

prometian, pOl' haher los Indios exb umado Ia mayor parte de la 
riqueza, y escondidola en una montana Hamada de Faraquiel en 
donde tenian otro adoratorio. Nunca putlo ser hallado este oro, 

a pesar de las mas exquisitas diligencias, y no es improhal)lc 

suponer que todo fue uua de aquellas patraiias que se inventa

l)an cou tanta frecuencia, y u que fueilmente se daba ascenso, 
cuando tenian conexi on can la existeneia de inmensos t('.501'OS. 

D. Alonso de Heredia habia nombrado pOl' su teniente a1 (',a

pitau l?rancisco Cesar para satisfacerlo en a]gun modo de 1a 
injusticia que se Ie babia hecho postergtindolo, y luego que lleg6 
al Zcuu, locomision6 ,i fin de que fuese hcicia Ia costa del norte ,\ 
ciertas poblaciones de que bahia noticia, fundadas en parajes 
pantallosoS, y que era preciso evitar en la marcba desde Carta
gena pOl' esla razon, pcro que se sabia ahundaban en "lYeres de 
que tan grandes necesidades padecieron siempre en el Zenu. 

Hallo Cesar Y sus compalieros en Tolll, que era cl nomhre del ca-
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cique de aql1ella region, no solo provisiones abundantes sino 
tambien diez mil castellanos de oro en joyuelas que Ie ofrecieron 
los Indios de esta provincia, que entonces se llamo de Balsillas 
pOl' las que construian sus moradores. Una mas grande hizo fa
hricar Cesar para probar si podria estabiecerse con mas pron

titnd la eomnnicacion directa con CaL'tagena pOl' esta via, sin el 

rodeo de la montafla, como en efecto se consigni6. l\Jas apenas 

lleg6 a noticia del gobernador Heredia que Cesar habia recogido 
una suma eonsidet'able, cuando mand6 a pedil'sela eon pretexto 
de pagar los gastos de un buque que acababa de llegar de Es
pana con armas y pertrechos para la colonia. Este oficial se 
denego con firmeza a entregar la mencionada cantidad de oro , 
que debia di"idirse entrc sus compaueros ; pOl' ello fue cargado 
de cadenas y aun condenado a muerte junto con el capitan Ayala 
a su vuelta aL Zenu, y asi los llevaron a la jornada que en brcve 
se cmprendi6 a principios del alio siguiente de 1535. La sen
teneia de ultimo snplicio a que se Ie condeno no se llevo a 
cfeeto porque nadie se presto a ejecutarla. 

Salieron con D. Alonso de Heredia cuatrocielltos hombres 
muy lucidos eon direccion al oriente y en demanda de las ricas 

regiones de las cuales esperahan volver cargados con sus caballos 

de 01'0. Pero esta tentativa debia resultar todavia mas desas

trosa que la primera. Alli iha es cierto el descubridor de An
tioquia, pero marcbaba con csposas y cadena al cuello como 
un malhecbor; el cielo tenia destinado este deseubrimiento Ii 
su modestia y a sn valor, y 10 verifico poco mas de un alio 
despucs con Ull puilado de compaueros. Tambien tenia gnar
dada la Providencia al capitan Cesar la ocasion de , rengarse 
noblemente de su implacable y gratuito enemigo, alargandole 
una mano gencrosa en tiempo de sn adversidad. 

Caminaba la gente Castellana a la ventura a consecuencia de 
haberse muerto los Indios que servian de guias, cuando dieron 
en un pueblo pequeuo que era el principio de los dominios del 
poderoso cacique Yape16 A)'apel. Avisado este y creyendo des
truir de un solo golpe y pOl' sorpresa a sus iuvasores, de cuyo 

9 
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cOtto numcro babia tcnido lloticia cierta, situ6 una emboscada 
de dos mil !!uerreros entre el pajonal de un Iado y otro de Ia 
senda que conducia al pueblo principal, el cual se veia en una 
eminellcia. Quiza habrian acertado el golpe los indigenas y 10-

grado envolver a los Espafio1es, que marchaban desordenados, 

si los penaehos de plumas de varios colo res que sobresalian, no 

hubie1'an. hecho descuhrir a los de a caballo la celada. Cuando 

los AyapeJes nota1'on que los Castellanos hacian alto y se pre

pal'wan a1 combate, cayeron sobre eUos con Ia grita que acos
tumhraban todos los Indios en semejantes ocasiones, pOl' donde 
se lIamaron Guazabaras.estas refriegas, a]gazara que se cOllvirti6 
en un silencio morlal que era la senal de la .retirada luego que 
los aceros cspauoles dcjaron la tierra tinta en sangre de aquellos 
indigenas de los cuales cogieron algunos prisioneros que desti
naron a cargar los equipajes. Eran aquellos gallardos, bieu (lis

puestos y esforzados r de ellos se supo que todo aquel tCl'ritorio 
dependia del cacique Ayapel, que babitaba en un Ingar alto, 
adornado de huertas frondosas, casas aseadas y calles regula

res 1. A este sitio llegaron poco despues y 10 haUaron desampa-

1'ado de sus habitantes, que hahian tambien puesto en cohro sus 
bienes, pero los conso16 la abnndancia de provisiones tales como 

yucas, batatas y ou'as, raices nntritivas, aUllque no vieron maiz 

1 Porque tcnian cstos naturales 
Las casas todas bicn adercladas, 
Con gran copia dc hucrtas de frutales; 
Maravillo~amellte cultivadas, 
Grandfsimas labranzas de yucales 
Y otrns raices dcllos estimatlas, 
Asienl0 limpio pOl' cualesf(lIicr .ias, 
Campiiias espaciosas por los ladas, 
Todas sus partes rasas y sanlas, 
Purisimos los aires y tempi ados, 
Aguas delgadas, espejadas, frias. 
Rios con abundancia de pescados, 
Y la tcmplanza dicen ser tan bucna 
Que.frio ni calor no les rli6 pena. 
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que era el grano que los Espai10les e5timaban mas, porque po
dian llcvarl0 consigo en sus trabajosas jornadas. COlltinuaron Ja 
queahora tenian entre manos, COll manifiestodisgusto de muchos 
qne quisicran baeer las excavaciones de los t6mulos que se 

veian pOl' dondc quiera: Y pOl' terreno mas quebrado con gran 

falta de alimentos hasta un pucblo abandonado en qne bulla

ron cantidad de pescado seco en barbacoas con que suplieron 

sus neccsidades. Dcspues de algunos dias de marcha penosa 
llegaron a las orillas de un rio tan caudaloso que no daba paso . 
. Este rio era el Cauea, euya ribera izquierda siguieron, rom
piendo monte y atravesando cienagas y callOs, tan escaws de 
alimentos que se contentaban con cogollos de bibao y uno u 
otro animal que podian haber a las manos. Parccia mas bien 
esla tropa, de ermiLauos cuyos cuerpos flacos se l:evaha el mas 
leve Yiento, que de sold ados que pretendian conquistar ricas re
giones. Llegaron al fin frente de una isla en la cnal se descu
hria un puehlo. Pcro como ('.arecian de embarcaciones y el rio 
era dcmasiado profundo, trabajaron vanamente POl' atruvesar 
e] brazo para lIegar a la isla, hasta que el bambre y la deses

peracion los impulsaron a arrojarse a nado. Luego que tomaron 

tierra, vieron con horror y desconsuelo que las llamas dey ora

ban las casas del pueblo, y que las canoas cargadas de sus mo

radoresse iban rio ahujo. Esla defensa, Ia mas eficaz que contra 
los Espanoles se adopto en America, produjo inmcdiatamente el 
mas eumplldo cfeeto. No hallando nada que comer en aquella 
isla y no teuiendo fuerzas para continuar ]a jornada, dio la or
den Heredia dc contramarehar. En est a retirada muri61a mayor 
parte de la gente, y los que sobrevivian emidiaban la suerte dc 
los que sueumhian al causancio y a la necesidad. Muchos queda
ban insepultos, y acaecio mas de una vez que queriendo ejerci
tar e] piadoso ofieio de ahfir ]a sepultura para el cadtiver de un 
deudo 6 amigo, el caritativo soldado caia yerto en el mismo 
hoyo que eslaba abriendo para otro. 

Con la tercera parte de su pequeilo ejercito llego D. A]onso 
Heredia a Ayapel, casi a1 mismo ticmpo que c1 capitan Cacefes, 
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que con tropa, pcro Sill bastimentos, habia enviado el goherna
dol' Hereilia desde el Zentl en auxilio de su hermano. Este re
fuerzo solo sirvi6 para aumentar las ul'cesidades comunes, de 
suerte que mat'chando reullidos la vuelta del Zenn, se vieron 
ohligados a matar la mayor parte de los caballos para alimen

tarse, porque en Ayapel no encontraron provisiones, que los 
Indios llevaron las que tenian y ann abrieron las sepulturas y 
sa caron c1 oro durante la ausencia de los Espaiioles a fin de qui
tarles la tentacion de permanecer en el pais ocupados en esta 
agradable tarea, como 10 babian hecho en el Zenn, De alli sali6 
el gobernador a encontrarlos, consternado de ver tan macilen
tos a los pocos que volvian, pero les intim6 que debian seguir 
a ToIn, pues en el Zenu no babia viveres. i Cosa singular! Estos 
e pectros rehusaban alejarse de la tierra de los santuarios que 
qucrian continuar descllbriendo, por no volver a Cartagena con 
las manos vadas. No se sometieron ellos sin quejas y alborot6 a 
la orden superior, y apenas se separo de 1'016. D. Alonso Heredia 
que los habia conducido, cuando se amotinaron, yacaudillados 
pOl' el capitan Caceres y cmbarcados en balsas se dirijieron a 
Cartagena, con el. objeto de denunciar al gobernador y alzarse 
con el mando ell su usencia . Este les gano de mano, sospe
chando sus intento~, y descendiendo ral)idamcnte el rio Zcnu en 

una lancba, hizo el primero el viaje directo a Cartagena, en 

donde tom6 sus disposiciones para desconcertar los planes de 
los amotinados. Amainaron estos sin embargo, luego que a su 
llegada supieron que bacia dos semanas que Heredia se ballaba 
en la plaza. Este l{)s consolo con palabras suaves, pero guar
dando su fortuna, que para entonces decian era tan cuantiosa , 
que tenia entcrrados en la isla de Codego treinta quint les de 
oro que varios atestiguaban haber visto pesar ell su casa, Y 
ciertamente no [)odia ser men or la parte que Ie habia cabido en 
los diferentes repartimientos que hasta entonces se h ahi an hecllO. 

Alonso de Heredia supo que el nuevo gobernador de Panam.!. 
francisco Barrionucvo hahia restablecido ]a poblacion de AcIa 
en el golfo de DraM, y que por medio de la amistad y bucnas 
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relaciones del capitan Julian Gutierrez con el cacique Uraba, COil 

cuya hermana se babia casado despues de bautizada, recorriun 
varias partidas de Espaiioles aquellas costas, haciendo pacifica
mente sus permutas de cosillas de Castilla por oro. La emidia 
de estas ganancias y el temor de que pOl' fin hallaran los ricm; 

tesoros del Dabaibe que eL eodiciaba para si, 10 determinaron (t 

proponer a su bermano, Ie autorizase para marchal' del Zent\ al 
Darien a restablecer la poblacion de San Sebastian fundada y 
abandonada pOI' Ojeda. D. Pedro Heredia, que nada sabia negar 
it su hermano hombre de mas edad y experiencia, Ie concedi6 , 
10 que pedia y aun Ie emi6 algun auxilio para verificarlo como 
10 hizo trasportandose a la orilla del golfo. Es sensible que se 
hubiera tornado esta fatal resoluclon, que fue cansa de sangrien
tas disensiones entre los Espaiioles, porque la politica de J uliun 
Gutierrez y la eficacia con que 10 segundaba su esposa la india 
Isabel, que ejercia mucha inlluencia en aquellas triJms, habrian 
quiza logrado la fundacion de una colonia durable en las mar
jenes fecund as de este golfo, que pOl' un raro concurso de cir
cunstancias ha quedado despoblado, durante mas de trecientos 
aiios basta nuestros dias. 

Crecia entre tanto en Cartagena el descontento y las quejas 

contra el gobernador, y fue entonces ya entrado el ano de 1535, 

que tuvo Iugar un incidente que caracteriza las costumbres dc 
La epoea y que mauiftesta que los lauces de guapos y espada
chines tan comunes en Espana, se trasportaron de las encruci
jadas de J\'Iadrid a las calles de Cartagena, en donde los hidalgos 
sin capa porque el clima no la tolera, se portaban como los de 
capa y espada en la metr6poli. N ueve de estos sabiendo la riqueza 
de su antiguo companero Heredia, pasaron el Oceano, y, desem
barcando en Cartagena, vinieron a recordar a su camarada re ·· 
laciones olvidadas. El gobernador los recibi6 con esteril urba
nidad de que quedaron profundamente resentidos, y comenzaron 
a desmandarse en palabras atrevidas y amenazantes en casa de 
su huesped el tesorero Saavedra, enemigo declarado del gober
nador, a cuyos oidos no tardaron en llegar estas bravatas. Ar-
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m6se este, y aeompa:i1ado de un confidcnte"paso una nocbe a casa 
del te801'ero, a quien malteato de ohl'a y de palabra pOl' estar 

auseutcs los lnadrilellos. Quej6se Saavedra del insulto que se Je 

habia hecho, cuando estos vol vieron de sus expediciones noetur

nas con que tenian atemorizada Ia ciudad, quitando las espadas 

a cuantos cncontraban, 10 que mucstra el grado a que puedc 

lIcgar Ia insolencia de Ull puuado de valentones, cnando los cin

dadanos ban retirado su apoyo a la autoridad. La de Heredia 

fue des{'onocida basta el punto de salir a atacado cuando se 

paseaba pOl' el frente de su casa con otro Yecino, y aunque 
eran solo dos, mantuvieron el desigual comhate largo tiempo 
l'echazando con las alahardas, las lanzas y espadas de Jos nneve, 
chil'iendo algunos hasla que ciertos empleados acudieron, no pu
diendo bacerse sordos mas tiempo {tias voces y tllmulto, con 10 
que se retiraron los ~IadrilcJ1os, sin poder ser arrestados por
que los veciuos se dellegaron ci prestar auxilio. Conociendo e! 
animoso Heredia el peligro de su situaeion, esta misma nocbe 
se embarc6 para la isla de Codego con sus esc!avos, y convocando 

a los indigenas, ell quiClH~S babia adquirido bastante ioflueneia, 

revolvi6 sobre la ciudad, que se alarm6 con el estrueodo de los 
tambores y grita de los IndiOS, los cuales se prometian a la som

hea del gobernadol' vcngar antiguos agravios. Cartagena no 

('ontaha con muchos defensores, pues los mejores soldados esta

han con D. Alonso de Berrdia. Los lamcntos de las mujeres y 

eonsternadon de los mercatlercs habian Uegado al colmo al 

arcrcarse los barbaros al ITI11clle. Sali6 una diputacion pidiendo 

misericordia a Hel'edia, cl eual "jendo que habia 10grado su ob
jeto; que sus euemigos se habian escapado embarccludose para 
Santa Marta, y los demas se slljetahan cl clialquiera condicioll 
para salvarse del pillaje, despidio a los IncUos dandoles las 
gracias . La medida atrevitla quc hahia adoptado Heredia para 
llacersc ohedccer, allnquc sobrecogi6 de terror pOl' 10 pronto ,\ 

los COIODOS, no era calcuJada para conciliarsc los animos, y por 
tanto no cl'eJcndo.'e seguro detcrmin6 ausentarse pOI' algun 

tiempo, cmprendicudo nn Yiaje a San Sebastian de Buenayista, 
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en donde Ia competencia entre Julian Gutierrez y D. Alonso He
redia se agriaba cad a dia. 

El capitan Francisco Cesar, que descaba maecbarse al Peru' 
lisonjeauo pOl' Gutierrez, tomo servicio en sus .mas, y todos jun 
tos vinieron a. estal)lecel' una poblacion Ii poca distancia de San 

Sebastian de Urabli en las marj.enes del rio Caiman, excitando 
a los Indios convecinos Ii que hostilizasen {t Heredia. Luego 

que el gobernador llego, hizo a Gutierrez las correspondicnt~ 

intimaciones 6. fi.!l de que se saliese de los terminos de su juris
diccion, y despues paso perscmalmente, y desembarcando {t corta 
distancia con gente armada, mando un escribano Ii haeer solemne 
notificacion a Gutierrez 6. fin de que se retirase Ii la otra banda 
del golfo y saliese de su jurisdiccion. Respondi6 este, que siendo 
dependiente del gobernador de Panama, a este toeaba decidit· 
el punto, y propuso que se esperase su resolueion, a que tingici 
acceder Heredia, y embarc6.ndose aparcnto retirarse, con que 
quedaron muy ufanos los de Gutierrez, que, siendo en mayor 
nllmero y mejor armados, estaban dispuestos a recibir Ia batalla 
del gobernador de Car tagena. lUas la tropa que esle mandaba se 
componia de hombres atrevidos como su jefe, el cual1es habia 

prometido el pillaje de los almacenes que los mercaderes tenian 

en el campo de barracas de Gutierrez, como mas rico con eloro 

del Choc6. Asifue que revolvieron en el silenciode Ia nocbe y los 
atacaron de sOl'presa matando mucbos, prendiendo a Gutierrez y 

saqueando el pueblo como pudieran hacerlo en ciudad enemiga 
y no compuesta de Espaiioles vasallos del mismo monarca . 
Primer ejemplo deplorable de guerra civil entre bermanos ell , 
aqueUas solitarias regiones. 

La mujer de Gutierrez, con Ft'ancisco Cesar y otros Espaiio!es, 
se retir6 a ]()s bosques a Ieyantar los Indiog, cuyo espiritu gucl'
rero era bien conocido, de 10 cual temeroso Heredia les envi() 
emisarios ofreciendoles garantias y libertad para irse 6. Panmml 
los que quisieran. Aceptaron las condiciones y algunos se fueroJl 
en un buque para e1 Istmo. franci sco Cesar se qued6 en San 
Sebastian, de donde salio e1 gobcrnador Heredia victorioso para 
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Cartagena a castigar sns enemigos, con el corlo numero $Ie sol
dados que Ie pareci6 bastal'ia Ii su intenlo. LIev6 consigo preso 
a Julian Gutierrez, a quien sigui6 su esposa Ia sensihle india 
IsaJ)cl. Entr6 el gobernador <1 media noche, y antes que ama

neciese tenia ya asegurados con prisiones al teEOrero Saayedra, 

a los capitanes Nuuo de Castro, Ayala y otros de los desafcctos, 

comenzando Ii seguirse las causas al instante. Estas se quemaron 
pocos dias despues pOl' interce5ion del gobernador de Panama, 
que VillO a Cartagena lucgo que supo Ia pdsion de Julian Gu

tierrez Ii reclamarlo y Ii arreglar Ia cucstion de limites, que se 
transigi6 satisfactoriamente, dejando al rio Grande del Darien 
eomo lindero, aunque no se restitllyeron las mercancias ni eloro 
rob ado 1. I~uego que Gutierrez fue puesto en libel'tad, se acerc6 
Ii 131 un oficial llamado Yanez Tafur y le puso en las mauos 
seis mil ducados, diciendole; « He aqui. el oro que os tome para 
evitar que otros menos escrupulosos se 10 apropiaran dejil.n
doos en la miseria. » I.os cronistas han conservado el nonibre del 
honrado capitan Tafur, y creemos que ni aUll en un reSllmen 

de hechos como el presente, es permitido dcsperdiciar las oca

siones de consignar estos actos de 10able desinteres, que nece
sariamente han dehido produeir mas duradera satisfaccion y 
contentarniento en los que asi emplcaban el oro tornado en las 

guerras, que Ia que podia resultarles de los jue.gos y disipa

dones en que Ia mayor parte cOllsomia e1 fruto de sus rapitias. 

Quiero referir las cifcunstaucias que acompaiiaron a la fun
dacion de Santiago de Tolti sobfe las orillas del rio Catarrapa, 
por ser 1a segullda poblacion que se estableci6 en la provincia 

1 Dieron lrazas y cortes en cl pllno 
Dc los bajos y altos de la sierr.1, 

Aunque ningunos dieron cn cl dano 
Dc los bienes robatlos en la guerra. 
Barrio-nuevo qued6 con descngaiio 
Yel bueD Pedro de Heredia con la tierra; 
Y di61c con alguna mas hacienda 
A JUlian Gutierrez y a su prenda. '" 

(CUTULU'OJ.) 
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de Cartagena precediendo todas las formalidades legales. Ya 
hemos visto cuun abundante era esta comarca en vh'eres, de que 
se pro'veian los que permanecian en e1 Zenll cavando sepu1tu
ras que pOl' muchos afi:os se explotaron como si fueran minas. 

Para asegurar La subsistenc:ia de estos mineros de nueva especie, 

determino D. Alonso HCL'edia con anuencia de su hermano el 

gobernador, establecer de asiento una colonia en To!u, yasi 10 
veriftc6 antes de emprender la jomada de San Sebastian de 
Urabu 0 de Buena"ista, de que bicimos antes mendon. Nom
brose justicia y regimiento, y se]e dio el titulo de "ilIa de 
Santiago de Tolll.. Disgustados los Indios con el establecimiento 
de esta poblacion bicicron una demostracion hOSlil, apareciendo 
en bueste numcrosa y bien organizada, marcbando con tanto 
6rden y compas al son de sus fotutos y atambores que los Espa
fioles contemplaban maraviUados cl progreso que iban haeielldo 
estos Indios en imitar sus maniobras. No corrcspondi6 sin em
bargo, como a menudo sucede, tan vistosa disposicion con los 
hecbos, pues despues de una rociada de flecbas desde la orilla 
opuesta del rio Catarrapa en qne mataron dos caballos, se des
bandaron a los primeros tiros de arcabuz, y perseguidos en los 

bosques dejaron prender sin resistencia sus familias, las cuales 

trat6 D. Alonso de Heredia con bumanidad y dulzura, dandoles 

luego libertad, y 10grando de esta manera una paz durable con 
est os indigenas, que se asegura eran mas racionalcs y cultos que 
sus vecinos; andaban las mujercs vcslidas de mantas de a]godon 
ceJ1idas al cuerpo, y cultivaban mucbo la tierra). He aqu! Un 

ejempl0 en pequcfio, de 10 que mas tarde veremos, a saber; que 
la resistencia que hallaron los Espafioles estaba en razon inversa 

1 Pero hieieron luego paz con ellos 
Soltandolos con todos sus haberes, 
Y desde entonees gente CastelIana 

La tierra del Zenll tuvo mu-y llana, 

Porqnc cstos Indios son ahidalgados 
Y guardall amistad si Ia prometen. 

(CUTELL,ucoa.; 
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de la civilizacion, y que las tribus errantes y cazadoras les 
dieron mas que bacer para sujetarlas, 6 mas bien para destruir
las, pues la mayor p~rte perdieron Ia vida antes que Ia inde

pendencia, que las poblaciones agricoJas, que aunque mas nu

merosas cedieron fiiciimente. 

Yolvamos a1 Darien, bacia el eual actualmente tenian COl!' 

ycrtidas todas sus esperanzas los colonos de Cartagena, des

pues de babel' disipado las riquezas de los sepulcros del Zenli. 

Propuso D. Alonso de Heredia salir en pos del dorado del 

Dabaybe que en alios a!lteriol'es habia burlado las esperanzas 
de los exploradores de Iq Antigua. POl' abril de J 536 parti6 de 
San Sebastian de Buenavista D. Pedro de Heredia con 2 (0 hom
bres de a pie y a caballo bien equipados pat'a esta suerte de 
jornadas. Entraron en barcas pOl' el rio del Darien, luego 
salta ron en tierra en Ia orilla derecha y comenzaron una de 
las mas penosas y mas iufructuosas expediciones de entre las 
que emprendi6 el gobernador de Cartagena, pOl' un terreno 
anegado y bosques impenetrables pOl' donde boy mismo des

pues de trecientos alios no puede penetrarse sino en canoas, y 
en donde no se ban visto caballos ni antes ni despues de aquella 
epoca. Llovia sin cesar, y caminando en medio de las selvas 

no podian bacer lumbre por falta de lelia seea. Los cahallos 

eran clmayor estorho, pues muchas veces tenian que detenerse 

una seman a en coustruir puentes en las cienagas para que pu

dieran pasai', y sin embargo se abogaron muchos. Se daba tor

meuto 11 los pobres Iudios que servian de guias, creyendo que 
pOl' malicia los babian extraviado en estas selvas solitarias a 
ser pasto de los mosquitos y mureielagos que los devoraban. Los 
Indios deeian : « Nosotros vamos en tres dias del rio 11 Ia sierra, 
"osot1'Os y vuestros animales gastais meses entcros. l Que culpa 
tenemos? " En efecto et Indio del Darien adormecido en su ba
maca los dias enteros es Ia imagen mas completa de la indolen
cia, mas luego que entra en Jos hosques se "uelye otro bom
bre, y cs increible la rapidez con que se uesliza porIa selva 
mas espesa. Parcce lma soruhra ligera 6. Ia eual no alcanzan 
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los aguijones de las avispas ni de los reptiles venenosos de que 
abunda er,ta masa de vegetacion, en la cual se desarrolla la ma
teria organica con mara"i1losa prontilud. El hubito ba ense
uado al lndio que e1 mas profuudo silencio y la mayor pres
tcza en los movimientos, son sns mejorcs defellsas en estas 

montuosas regiones, en las cuales caminan muchas leguas en 

uu dia sin dejar raslro ni bueHa perccptihle. 
La que dejaba la hueste castellana era hien difel'ente, el 

campo resouaha con los golpes de las bacbas, y con las maldicio 
nes que el dolor arrancaha a las tristes victimas de la insaciable 
eodicia. Un eujambl'c de illscctos los seguia y atormentaba, y 
cada dia amanecian nue,'os enfermos que se rehusabau a COI1-

tinuar aquella trabajosa exploracion. Los mas robustos se 
ofrecieron a marchar sobresalicntes a descubrir para voher a 
dar cuenta de 10 qlle vieran, quec;lando el grueso acampado en 
un lugar mas limpio y seco que escogieron. Despues de algunos 
dias dieron en un Ingar que parecia babitado y en que los in
dicios de que aUi mismo habia gentes erall bien claros; a1 pie 
de los arboles se veian las basuras, cascaras, restos de los ali
mentos que los Indios acostumbran; e1 0101' de la candela mu

nifestaba que estaban poco distan~es de las cbozas, sin podcr 

hallarlas, basta que pOl' casualidad advirtieron que los Indios 

las babian construido en las copas de los arboles para lihl'ars(' 

de las inundaciones y probab1emente tambien de la picadura 
de los insectos, pues se ha observado que los mosquitos abun
dan mas a la superficie de la tierra. 

Pl'endieron dos Indios, y de 10 que se les pudo averigual' llO 

result6 que la tropa Espauola podia continual' pOl' a(luella yia 

el descuhrimiento de las sierras en que debia estar situauo el 
Dabaybe con sus tesorosi. Regresaron pues al campamento COil 

I La descripcion de Castellanos sc aplica toda"ia a los indigcnas lie cirrtc>~ 
lugarcs tiel Choco, como vera cl lector porIa siguiente cita. 

PlJrquc feniall SllS ea'ilhs liechas 

Encimatle los ,\rholes y plantas: 
Era gcnte de dchil es coscchas 
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tan malas nuevas, con 10 cual resolvi6 el gobernador volver a 
San Sebastian. En el viaje de retorno que ejeeutaron por el 
mismo camino solo gastaron cuarenta dias, por estar ahierta 
)'a la troeba y construidos los puentes. 1'res meses se emplearon_ 
en esta jornada, que no bace COllocer un palmo de tierra de que 
no tengamos )'a noticia por las correrias de los vecinos de In 
Antigua del Darien, segun hemos visto precedentemente. 

Sin uso de vestidos ni de mantas, 

Proveidos de dardos y de flechas j 
Su COUlun caza baquiras y dantas, 
Sus tratos son por rios en canoas 
Y viven en aqllellas barbacoas. 
La gente castellana toda junta 
Ala lengua mandaroD que les hablc, 
Y hecha pOl' mil vias la pregunta, 
No respondiel'on cosa saludable, 
Antes de 10 que dicen se barrunta 
SCI' gente pobre, vii y miserable. 
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CAPITULO VIII. 

Descubl'imieuto de A.ntlt>quia. - Prision de los Heredias. - Noble cOllducta 
de Francisco Cesar. - Tropelias y crueldades del visitador licenciado Pedro 
Vadillo. _ Pide el adelantado de Canarias Pedro Fernandez de Lugo Ia go
bernacion de Santa Mat'ta, celebra una capitulacion con la Coron" y emprcn 
de su viaje con lucida eompailia. - Llegada de Ia cxpedicion a Santa Marta 
y primeros sucesos. 

Y 5acolo1 a tierra de mas tumbre, 
Mejorcl infiuencias y templa01:as : 
Por ella luben basta cierla cumbre , 
Dnisan rasos rampoll con labrantafl:, 
Ell tierra del Guaca que se derrama 
Por rico mineral a cada lado. 

(Cun •. J_ANOII.) 

La malograda expedicion de D, Pedro de Heredia en soli

citud del Dabaybe, no desalent6 a los soldados mas robustos y 
mal') practicos, que pretendieron continual' solos la empresa, 
siempre que se les diera por caudillo al capitan Francisco Ce
sar. Sabian enos pOl' expcriencia que el mayor estorbo en las 
marchas, 10 causaban los achaques de la gente delicada, a la que 
no podian abandonar pOl' ser en general compuesta de los oficia
les y sus familias, que ademas pretendian viajar con mayores 
equipajes los que no se trasportaban sin grandes sacrificios, 

Concedi6les Heredia el permiso que demandaban, y dentro 
de pocos dias ell este auo de 1537 salieron de San Sebastian cien 
hombres escogidos con algunos caballos, capitaneados por 
Francisco Cesar y resueltos a cruzar a to do trance la sierra de 
Abibe, barrera inexpugnable hasta entonees a todos los descu
bridores en cerca de veinte alios. Daban este nombre los Cas -
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tellanos a una cadena de montafias que corre norte sur; yes 
uno de los ram os occidentales de Ia cordillera de los Andes; 

aspera aqui, cubie.rta de selvas, sin mas camino para cruzarJa 

que el lccho tortu080. de los torrentcs que pOl' una parte hajan 

al mar y pOl' otra descienden a junfarse con el rio Cauca y sus 

grandes ailuentes. Su an chura de veinte legnas por termino 

medio. Desde las orillas del golfo del Darien basta cl puehlo 

del cacique Ahibe por cuyo nombre se impuso a las lllontailas 

el que tienen todavia, bay un espacio de diez a doce leguas de 

palmas y altisimos arboles, que forman selva espesa, la cual 
cubre un terreno ecnagoso, en que los rios detenidos pOl' pa
lizadas de enormcs tl'oncos ahatidos pOl' los viel1los y los si
glos, forman rcpresas~ e inundan y fecundan aquella ardienle 
region. 

POI' e]]a anduyo Cesar con sn escl1adron, luchando con todas 

las dificultades que son de imaginarse para trasportar los ca
ballos, de los cuales se ahogaron algunos antes de llegar al 
pueb10 del cacique, en donde bicieron alto pOl' algunos dias. 

Desde San Sebastian habian marcbado pOl' la costa hasta Rio 

Verde, luego torciel'on ala izquicrda, siguiendo una ruta dife
reute de la que Heredia babia lleyado, y en seguida se enca

minaron directamente at oriente para atravesar la cordillera. 

En esta operacion debieron pcrecer muchos, pues al descender 

al valle de Cuaca 6 Guaca, cuyas poblaciones se extendian pOl' 

terreno limpio Ii perdida de vista, no sac6 Cesar sino sesenta 

y tres bombres y algunos caballos, con los cuaies se arroj6 a 
La primcra pohlacion situada en Ia ceja del monte. Bien pnedc 
pensarse cmU seria el asombro de los indfgenas al aspecto de 
Ja bueste Castellana. Quisieron de pronto dcfenderse unos, y 
otros abandonar el pueblo, pero Ia actitud pacifica de los in
vasores, los esfnerzos que bacian los Indios interpreles que, 
aunque de idioma diferente, alcanzahan a comprender algunas 

palabras, los obligaron a quedarse y 11 traer provisiones en 

abundancia, raires, maiz, frutas, siendo los caballos, como a 
quienes temian mas, el objeto particular de sus cuidados y bo-
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menajes , con que en breves dins se repusieron de las pasadas 

fatigas. 
Entre ianto Nutiba1'a, jefe a quien obedeciau los habitantes 

de aquel valle, se informaba del mime1'o bien corto de los in
vaso1'es, y como ignoraba Ia calidad de las armas y la fue1'za 
de los caballos, puesto que basta estas regiones intern as no 
habia llegado todavia noticia de las bazailas de los ]~sp3Jloles 

en las costas, se resolvi6 ti juntar sus subditos, creyendo que 
dos mil hombres bien arm ados sobrarian para vencer a los 
sesenta 6 setenta Espafioles y diez caballos que habian so
brevivido a tan penoso camino. El combate fuc ohstinado y 
los indigenas no quedaron vencid<?s sino porIa muerte dc su 
jefe Quinuncbu, bermano de Nutibara, a quicn Francisco Cesar 
busc6 para matar viendo que no bastaha la carniceria que 
se hacia entre los Indios para que cesaran de defendenie. 
Puede calcularse el riesgo que c01'rieron los Espailoles en esta 
ocasion, pOI' las muestras de regocijo que dieron luego que se 
retiraron los Indios lLe,rando en las mismas andas en que babia 
permanecido Nutibara durante la accion el cadaver de Quinun
chu. 1,0s accideutes del terreno permitiel'on vel' hasta muy lejos 

el cacique caminando a pie, cerca de los restos de sn bermano 

querido, y oil' los 1101'os y lamentos con que se acompailaba 
aqueUa triste procesion. POI' de contado. en este cQmbate como 
en todas las ocasiones solemnes figura el ap6stol Santiago en 
su caballo blanco que se apareci6 a pclear pOI' los Castellanos. 
Asi 10 refiere gravemente Fray Pedro Simon, afiadiendo en 
confirmacion que los Indios que vinieron a. pedir se les per
mitiese enterrar los muertos, no reconocieron ni el cahallo ui 
c1 caballero temible que habia hecho mas estragos con su lanza 
entre los desnudos. Sin embargo, entre otras razones que hay 
para creer que Santiago no es culpable de la matanza que se 
Ie atribuye, y que aun los tesligos gentiles son de invencion del 
('ron1sla, hay la de que poco despues de la batalla no se en
cuentran entre las manos de los Espailoles, sino dOB Jndias 
viejas. la p1'ime1'a que apremiada los coudujo Ii una rica sepul-
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tura constrnida con arte y asco, de donde sacaron cuarenta 
miL ducados en oro, La otra que les dio aviso de que toda la 

tierra se juntaba para atacarlos de nuevo, y aunque la presen

cia de animo de Cesar y el valor de todos los salvaron la primera 

vez, la tenacidad y coraje de los indigenas les habian dejado 

recuerdos, que les pusieron espueJas para retirarse pOl' camino 

mas breve que el que babian traido, como 10 vcrificaron en 

diez y siete dias basta San Sebastian. ~Ias 10 que babian visto, 

y las muestras de oro acopiadas en tan cortos dias, fueron fun

damento bastante para que no tardasen mucbo en "olver con 

mayor mlmero de tropas, como adelante veremos. 
EI valle de Cuaca 0 Guaca ! era en aquella epoca una de las 

porciones mas pobladas y mas cultivadas del terrilorio que hoy 
comprende la provincia de Antioquia. Terreno limpio, casas 
grandes rodeadas de huertos de arboles frutales, entre los 

cuales menciona Cieza de Leon, soldado de aquella conquista, 
guavas, guayavos, aguacates, pifias y palmus de mucbas espe
cies. Los indigenas vestido,s en parte, de mantas de algodon, 

ricos e industriosos. Un cacique mny respetado, pienso que 

es el primero que basta aqui habian hallado los Espanoles en 

tierra firme conducido pOl' sus subditos en andas doradas. 

Todo manifestaba que hacia muchos auos que aquellas trihus 

hahian dejad,.{} la vida de los hosques, y que se hallahan en el 

estado mas favorable para recibir una civilizacion que la poca 

humanidad de la epoca en que se efectu6 el descubrimicnto no 

pudo brindarles. 
En los siete meses que babia dura do la ausencia de Cesar, 

ocurrieron sucesos de importancia en Cartagena. Graves quejas 
contra el gobernador Heredia habian causado el nombra-

1 En lengua qniehua, Guaea 6 Hllaca, signifiea idolo, adoratorio, 6 ellal
quiera otra eosa seiialada pOl' la natnralcza. En e te valle la palahra tenia po
co mas 6 menos Ia misma significacioo. Sin embargo cl dominio tie IosIncas 

no se extcndia sino hasta Pasto, y estos puehIos en ticmpo del descubriooien -
to no ten ian relacioo alguna con los del Sur. Ignorase si la denominacioo de 
Guaca que se 11a dado dcspues tie la conquista a totlo tesoro cnterrado tr3C sU 

orfgen de la riqlleza de cste primer balla7go en cl valle tie G1l 3ca. 
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miento de uu yjsiladol' que muri6 en cl viaje de Espaiia ti 
Santo Domingo) euya Audiencia design6 uno de sus miembros 
para pasar Ii Cartagena Ii tomar la resideneia a los Hcredias. 
Luego que ellieeneiado Pedro VadiLlo lIeg6 tl Cartagena) baU6 
sufieiente movito para preoder al gobernador y a su hermano , 
ii los ell ales se acusaha de haber defralldado el era rio en los 

repartirnientos del oro sacado en los sepulcros del Zenu) y de 

haber rnaltl'atado y esclavizado a los Indios. Con el fin de a,'e
riguar donde tenia oenltos sns tC80ros Heredia) bizo el oidor 
Vadillo, segun Ia costumhre barbara de aqucllos tiernpos, dar 
tormcnto a los eriados del gobernador, basta qu e descuhrieroll 
den mil pesos de oro enterrados en diversos sitios, surna que 
seeuestr6 Vadillo, pero que mas tarde se deyohi6 en Espana 
cuando se "\Ii6 Ia causa de los Hercdias. 

Era no obstante tan violenta entonees y tan gencral .la pro
pension a enriqueecrse, sin reparar en los medios pOI' repro
hados que fuesen, que no contento este juez con apodcrarsc 
de los bienes del gobcrnador, euvi6 oficiaies a Ia regiou de 
Uarloyento a prender Indios, y s010 de Cipagua Sllc6 treeiel1-
tos que .envi6 a yeuder a Santo Domingo cste inicuo magistrado. 

a eiencia y paciencia del trihunal que 10 babia manclado a cas

tigar en otros el mal irato de los Indios. 

Lleg6 el capitan l~raneisco Cesar a Cartagena, wando los 
Heredias cargados de pl'isiones y encel'l'ados en un ea1abozo 
humedo y eslreebo, de donde D. A10nso sali6 tu11ido para el 
resto de sus dias, no ballaban sino aeusadores y testigos falsos , 
y del otro lado el nuevo gobernante disponia de todas las gra-
cias y recompensas. Ueeuerdese 10 que hahia sufrido el mismo 
Cesar amenazado de muerte pOl' uno de los Jieredias, dcgra
dado por e1 otro, y admirese la magnanimidad de cste hombre 
que desembarea a media noebe, y se dirije hacia la prision del 
gobernador, Ie consuela con pa1abras de respeto y amistad, ~' 

Ie entl'ega la parte del oro que en la dichosa jornada de G uaea Ie 
babia cabido, ofreciendole ademas euanto poseia a fin de que 
pudiera dcfenderse en Ia c.orte, auonde !'c trataha de remi-

10 
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tide pohl'e y pOl' 10 mismo en la condicion mas desventajosa 
para ser oido. En este caso puede bien decirse sin metafora que 
Cesar fue ellibertador deHeredia, su angel tutelar. 

Al dia siguiente se prcsent6 al oidor Vadillo, y Ie di6 cuenta 

de su jornada ponderandole Ia necesidad de hacer los aprestos 

para una nueva expedicion, cuyo lucro seguro era una tentacion 

muy fuerte para el animo del codicioso togado. Aqui suspende
remos la reladon de los sueesos de Cartagena, pues ya esta muy 
entrado el ano de 1538 y tenemos postergada Ia relaeion del 

acontecimiento mas memorable del deseubrimiento de la Nueva 
Granada, que comenzaremos en este capitulo y continuara en 
los siguientes. 

Ya hemos visto antes como pOl' muerte del desdicbado Garcia 
de Lerma fue nombrado el oidor Infante para gobernar en 
Santa Marta, y como dio largas a los diversos capitanes a fin de 
que vejal'an a los babitantes de aquella costa, con tal de que Ie 
dieran alguna parle de sus ilicitas ganancias. Ninguna ocur
rencia de importancia marc6 los tres anos que este oidor per

maneci6 en sn puesto. Los capitanes Cardoso y Villalobos en

traron en nna ocasion pOl' el valle de Upar basta Tamalameque, 
y lihraron pOl' instancias de sus subditos a este cacique, que 

estaba prisionero de otro jefe , recino, el cualle babia arrancado 

los ojos, segun decian. En esta entrada vieron las buellas de la 

tropa de Alfinger, y regresaron a Santa MarLa sin haeer nuevo 
deseubdmiento. Estos mismos ofieiales fueron reebazados por 
los indigenas del valle de Colo, y en una de estas expedieiones, 
queriendo un Espailol robal' e1 maiz de ciel'ta sementera, defen
di6la un indigena luehando con tanta pujanza, que maravillado 
el cristiano baj6 Ia vista y ad virti6 que su contendiente tenia 
pies de gallo, con 10 eual pel'di6 el. conoeimiento y alli 10 halla~ 
ron sus compailel'os 11 quienes ya recobrado refiri6 e1 diab6lieo 
eombale. que todos los cronistas nos ban trasmitido en verso Y 
en prosa t ,Y el valle sellam6 delDiablo,aunquedespueselnombre 

-------------------------------------------------
1 Yel Almonte con ser bombre bastante 

Le pareci<S luehar con un gigante, 
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se camllio en el de San Barlolome. El desenfrenado libertinaje a 
que se f\ntregaban los conquistadores a1 principio del descuhl'i
miento ha debido producir como consecuencia fisica entre otr05 
achaques, estos y otros suenos fantasticos e ilusiones, sin que 

sea necesario tacharlos de embusteros, puesto que la austeridad 

excesiva de las penitencias ha originado tambien en varones 

religiosos, muchas ilusiones, tentaciones y apariciones CIue ue

pendian de una dcbilidad organica causada en eUos por los 
her6icos esfuerzos de virtud con que mortificaban sus cuerpos. 

Gohernaba en las islas Canarias en 1534 e1 adelantado Pedro 
llernandez de Lugo, que se habia distinguido pOl' su valor y 
pet'icia militar en varias expedicioues a la costa dc Africa, 
cuando pOl' su desgracia aport6 alIi uuo de los soldados de Ro
drigo de Bastidas el cualle pinto 1a tierra de Santa Marta con 
los mas lisonjeros c0101'es, y como aquella gobernaeion ('staba 
vacante pOl' muerte de Lerma, se resolvi6 a enviar a su hijo Don 
I,uis de Lugo a Ia corte a solicitarla, ofreciendo equipar un 
Ilumero sufkiente de tropas para penetrar en 10 interior del 
pais y bacer nuevos descubrimienlos con que se aumenlaran los 

dominios de la corona de Castilla. Con efecto en febrcro de 1535 
se expidi61a real cedula noml)rando al adelantado Pedro Fer

nandez de J~ugo gobernador y capitan general de la provincia 

(J.e Santa Marta en cUJO empleo dehia sucederle su bijo. En la 
uesignacion de los limites con la provincia dc Cartagena se de
elar6 : que cl rio de la l\lagdalcna seniria de lindero comun , 
pero que todas sus islas corresponderian a Santa :Marta. Se aCOl'd6 
que e1 gobernador gozaria del sa'ario de un milton de marave
dises a1 alio y de setenta y cillco mil de sucldo como castellano 

Y • • .••••••. 
For bueno tuvicra ya dejalIo, 
Porque durante la terrible lueha 
Vido como tenia pies de gallo, 

Dijo. " Jesus! Jesus! » y en el momento, 
El lnuiceillo sc Ie torn6 viento. 
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de cada una de dos fortalezas que debia edificar a su costa; mas 
estas asignaciones debian pagarse de 10 que produjeran las 
rentas rea1es en la provincia y tierras conquistadas. Ademas se 
Ie seualaba como indemnizacion de los gastos de la expedicion 
Ia duodecima parte de todos los proveehos que el fey pudiera 
tener en las tierras que de nuevo poblase, despues de satisfeehos 
los salarios de los empleados. Se Ie facult6 para baeer reparti
miento de tierras a los nuevos pobladores y para llevar a Santa 
l\Iarta sin pagar dereehos basta cien negros esclavos, con tal de 
que la tercera parte pOl' 10 menos fueran del sexo femenino. 
Las instrucciones que se dieron al nuevo gobernador de Santa 
"Marta contienen las mismas exbortaciones que se diriji.an a to
dos a fin de impedir que se maltratasen y esclavizasen los Indios, 
pcro exceptuabanse ciertos casos, como el de que no consintie
sen en recibir predicadores, 6 qne rehusasen la obedienci.a re 
sistiendo a mana armada, de donde puede imaginarse cuan 
fiicilmente fueron eludidas tales disposiciones, a pesar de los 
esfuerzos de los religiosos y capeUanes a quienes se daba siempre 

el titulo de eonsultores del gobernador en todas las materias de 
agravios a los Indios, obligandole a que costease el viaje de 
cierto numero de sacerdotes y proveyese a BU decente manu
tencion. 

Entre las disposiciones que entonces se dictaron pOl' los con

sejeros de la Corona, es de notal' una que prueba cuan profunda 
impresion habian causado en Espaua los asesinatos cometidos 
por los Espauoles en los emperadores de Mejico y del Peru, y 
que manifiesta que no cesaban de excogitarse los medios que 
parecian mas eficaces para evitar la repeticion de semejantes 
crueldades. Copiare la chiusula literalmente. « Que si en esta 
• conquista se cautivase algun sefior, de todos los tesoros que 
» de el se hubiesen pOI' via de rescatc 6 en otra cualquier ma
l> nera, se sacara para la real Hacienda la sex ta parte de elio, Y 
u 10 demas se repartira entre los conquistadores despues de 
» sacal' e1 quinto real, pcro que si el tal seuor {uese muerto en 

• batalla 6 despucs pOI' "ia de jllsticia 6 de cualquicra manera 
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» -violenta, entollces Ia rnilad de los bienes susodichos y tesoros 
» sera para el fisco y solo se repartira Ia otra mitad sacando 
l> ante todas cosas el quinto real. » Pues bien, tan bumaua dis
posicion basada sobre el incentivo de la codicia que era 10 {mico 
que movia a los descuhridorcs, no aborr6 como pronto 10 vere
mos la sangre de los caudillos de Ia nacion Cbibcha (la mas 
numerosa y mas cb"ilizada del nuevo continente si se exceptuan 

los pueblos que gobernaban los Incas, J los vasallos de ~[on
tezuma), cuyo sometimiento fue el fruto 6pimo de esta expe

dicion. 
Gast6se en aprestarla la mayor parte del alio ile t 535. N om

br6 el Adelantado a su hijo D" Luis F. de Lugo como lugarte
niellte, al licenciado Jimenez de 'Quesada como justicia mayor, 
bien ajeno entonces de que este abogado babia de arrebatarle 
loda la gloria de las conquistas y de que su fama babia de pasar 
,1. la posteridad como el fundador de un nuevo reino, al que 
habia de dar un nombl'e porIa semejanza de su principal asiento 
con lQS lugares en que habia pasado sus juveniles anos, mientras 
que a D. Pedro Fernandez de Lugo despues de tan crecidas 
cxpensas y fatigas no babia de quedarle sino una reducida pa

gina en la bistoria de America y un sepulcro oscuro e ignorado 

en ]a ardieute playa de Santa Marta. Mas de mil hombres esco

gidos se embarcaron en vadas naves que se dirijieron 11 Canarias, 
l'esidencia del Adelantado, para cOlllpletar alli los preparati vos. 
Entre enos D. Diego Sandoval como maese de ('ampo, Juan de 
Orjuela, olicial distinguido del ejercito Espano} en Halia, 
como sargento mayor, y los capitanes Urbina, Cardona, Guz
man, Lopez de Haro y Gonzalo Suarez Rondon 6 Rendon, fun
dador de Tunja. SaM de Tenerife Ia 110ta el dia :3 de noviembre, 
.y sin tocar en ninguna otra tierra anc16 en Santa Marta, con 
cuarenta dias de viaje a mediados de diciembre. 

]~s dificil pintar cl asombro y la tl'isteza que en los recien 
llegados caus6 el aspecto de la ciudad de Santa Marta y de sus 
habitantes. Aqurlla compuesta de un carto numero de casas pa
jizas en que no cupo ni la mitad de ]a n-ente del Adelantado ; 

;:, 
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estos flacos, amarillos, \estidos de lienzos del pais, eamiseta y 
aJpargates. Partieularmeute las mujeres no podian creer que 
despues de diez alios de fundada aquella eiudad, earecieran sus 
vecinos de comodidades y que viyieran tan a costa de los In

dios, qne ni sementeras, nl huertas, ni casas tenian, y que aUIl 
las telas de que se vestian eran las que fabricaban los indige

nas, a quienes prelendian sin embargo doctrinar y enseJiar las 
artcs industriosas de la civilizacion. Mohino contemplaba An

tonio Bezos aquienel Dr. Infante habia dejadoel mando, teme

roso de una residencia de que su conciencia Ie decia no podia 
salir bien, y los demas regidores de Santa !Jarta, la tropa ga
lana del Adelantado, armas brillantes, tocas de terciopelo COil 

plumas fiotantes, ropas de seda, borceguies de colores, espuelas 
doradas, todo 10 cual hacia contrasle con los miembros del ca
bildo local que en traje de arrieros 1 se presentaron a cumpli
mentar allluevo gobernador y {t sus gallardos oficiales. 

Pronto se hicieroll sin embargo sentiI' las influencias de Ia 
escasez de alimentos, del desaht'jgo en que forzosamente vi

"jan las tropas del Adelantado, alojadas Ia mayor parte en tien

das de campana, y de Ia impresion moral que prodnce el des-

1 Los antiguos con sus eamisctillas, 

Tan ddgados de zancas y pcscuczos, 

Que pudieran contallcs las costil1as : 

Arrinconados con cl Anton Bews 

ContempJalJnn alJucl1as maravillas, 

Dc trajes y cOotosos aderezos. 
-" . " .... " ..... 

(D6nde csla la ciudad rica por fama 
Que Santa Marta dicen qllC se llama? 
Y vosotros veei nos sin provecbo 
,C6mo podeis vivir fiesta manera? 
En chozueJas eubiertas con bclccbo, 
De que el viento menea la mndera 
Una pobl'e bamaea vuestl'o Iecbo, 
Una India bestial pOl' compaiiera, 
Curti do cad a cual, seeo, amarillo 
Como los que castigll Peralvillo ? 
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engaiio y las esperanzas burladas. Pico con fuel'za una epidemia 
de disenteria de que comenzaron a morir mucbos, durante In 
cual se ejercit6 la caridad del AdeIantado Lugo, c1 cual "1sitaba 
a los enfermos, Y por auxiliarlos se privaba de cuantas proyi
siones delicadas babla reservado para Stl usa particular, quc

dando sujeto a la racion de los demas. 
Con el fin de slU;traer la gente a esta epidemia, y con el de 

procul'arse ocupacion, alimentos y algun oro para pagar los 
fletes de los huques, se determiu6 el Adelantado a emprender una 
expedicion tierra adentro, con Ia .mayor parte de Ia gente util; 
dirijiendola dellado de Bonda, cnyos babitantes se babian he
cho temibles a los vecinos de Santa Marta. Sallo en efocto 
D. ·Pedro Lugo con cerca de mil bombres y guiado pOI' los ca
pitanes Cespedes, Cardoso, Villalobos, San Martin y l\Ianjarres, 
oficiales los mas: antiguos y mas practicos en aquellas entru
das. No 10 estaban ya menos los Indios para escoger los sitios 
q·ue les ofrecian mas vcntajas, pOl' tanto Ia refriega fue obstinada 
en la defensa del pueblo principal que babian asentado los 
Bondas entre riscos . Asi fue que hechos los imitiles requeri 
l11icntos atacaron con brio los Espaiioles, mas no lograron apo 

derarse del lugar sin haber perdido siete hombres y "arios 

heridos, entre. eUos gravemente el capitan Tapia. Era tal el co 

raje de los indigenas, que cuando se les acababan las flec}las 
se servian de los arcos como de armas cOlltundentes. Nada ba
Uaron de provecho los vencedores en el pueblo, pues a preven
cion traspusieron los Rondas sus haberes y familias y desde 
otros riscos mas elevados desafiaban ,\. los Espaiio]es, pOl' 10 

cual irritados estos ineenmaron este pueblo y siete mas en lOR 
valles de Coto 6 Cueto y Valhermoso. 

Torn6 el Adelantado a Santa Marta con los heridos de 10e; , 
coales algunos muricron en medio de las mas terribles convul
siones, y orden6 a su hijo que continuase el castigo de aqneUos 
habitantes. El capitan Suarez marchO por la sierra yD. I.uis 
J~ugo porIa costa basla San Juan de Guia. Suarez rue recibido 

de paz pOl' los indigenas de Boudigua, Cll)"O ni"lInero era corIo, 
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Y de alIi se dirijio a Chairama, cuyos babitantes se defendieroll 
COli Ia misma obstinacion que los de Bonda, arrojando grandes 
piedras por las cuestas pOl' donde sub ian los Espafioles, y 
quemando ellos mismos sus casas para lleehar los invasores, 

cuhiertos con el humo y Jas llamas, de modo que no hallando 

recursos pasaron al pueblo de Quifiones no sin combates y 

fatigas por tan aspera tierra. En este pueblo ballaron algun 

maiz y pernoctaron, pero pretendiendo retirarse a 10 llano, 

dkron en una celada de los Indios tan bien establecida, que 

antes de poderse yaleI' de sus armas quedaron mal hcridos 

treinta y oeho Espafioles. Con esta perdida se reunieron en 
San Juan de Guia con D. Luis de J~ugo, el cual estaJ)a resueJto 
a no volver Ii la ciudad sin llevar alguu bolin. 

Determin6se (teutrar pOl' las orillas del rio de Don Diego 
basta la sierra de Tairona, en la cual se habian rcfugiado, de
cian, dos caciques bermanos, Maruhare y Arohare, hosligados 
de las conerias de los Espaiio:es porIa costa de la Ramada en 
donde antes vi"ian. Cerearon cl pueblo que estaba situ ado en 

un rincon retirado de aquellas montafias sob1'e uua alta roca, 

y al amanecer die1'on sobee eslos fugitivos, que se defendieron 
valientcmcnte, pero al fin fneron bccbos prisioneros, y 10 que 
mas contento a los Castellanos, hallarou como quince mil cas

tellanos de oro en adOl'l1os de loda especie, con 10 eual bajaron 

dcspues aquel peiion con mlleha dificultad por ser uno ue los 

Jugarcs mas aSpel'OS de cuantos basta entonces babian visto '. 

I Estando los Espaiiohs ocultos all'cdedor del puehlo en la Docbe que prc
cedi6 al combate, y no atrcvicndosl; a romper el silencio pOl' no SCI' scntido 
dcl cnemigo, repcntinameote oyeron dbtiutamcnte c1 c1amoroso rehuzno de 
un asno que repitieron todos los ecos yccioos, de 10 cual quecJaron al princi
pio sobrccogidos de terror stlpersticioso crcycndo que era cl diahlo que avisa
ha a los Indios a fln de que ocultaran sus tesoros. Al dia siguiente encontraron 

cfcctivamcnte el animal en la plaza del pueblo adondc 10 habian subido, Cll 
IIna especie de jaula con sogas, y del mismo modo 11Oho de bajarse. H3\1;ironlo 

03 In(\i03 en 11n buquc que n!lufl'ag6 en la co~ta Dlas inmcdiata, y 10 I\evaron 
;i 10 interior, como cl)sa curio~a y nunca vista. Cal'o pag6 despues esta pobre 
bestia los pocos mcses de vida holgazaoa quc pas6 entre aquellos salvajes, 

IlUCS sigui6 a los dc>cubr:dorrs, bien cargado, cn todas sus avcntura5, atlqui-

©Biblioteca Nacional  de Colombia



- 153 -

llajaron luego los Castellanos i la costa, y luego siguieron 
su march a bacia la Ramada no hallando alma viviente, pOl' 
haber dcsamparado los Indios sus casas, aunque en algunas 
removiendo la tierra ha11a1'on algun oro. En tierra de los 
Gnanebucanes vieron un bubio espacioso en que bal)i3 muchas 
llO'uras humanas de madera toscamente labradas, bincadas en o • 
la tierra porIa extremidad inferior, que creyeron ser las ima-
genes de los ca~iques 6 seiiores que habian vivido en tiempos 

anteriores. 
POl' falta de vi veres determinaron di vidirse en dos seccio-

nes. La una mandada pOl' D. Pedro Porlugal siguio porIa 
costa de la Goajira, aUlHfue fue vana la diligencia, pues los In
dios lenian demasiada experiencia para tencr sus casas y pro
visiones pOI' aqueUa costa expuesta a todas las incursiones de 
los que todavia andaban robaudo a pesar de las prohibiciones 
del monarca Espaiiol. Habriau pel'ecido de necesidad sin el 
casual encuentro de un buquc que los socorri6 con algunos 
sacos de cazahe. 

Separindose despues ht1<'.ia la cordillera hallaron algu
nas sementeras de yueas boniatas, e ignorando que esta raiz 

no pucde comerse sin baberla desaguado, se 11a1'ta1'o11 de tal 

manera, que pcrdidos Y lltascados en una cienaga sin poderse 

valeI' los unos a los otros, perecicron miserablemente cuarenta 
y siete hombres. Diose Orden para emprender la rclirada cl 

Santa Marta, adelantundose D. Luis de Lugo eon cl oro del 
botin que dchia poner en man os de su padre para distribuirlo, 
despues de satisfacer los fietes de los buques que aguardaban 
en el puerto. l\Ias este noble mancebo estaba )'a cal1sado de 
las Indias y prefiri6 pagando 6. su padre con negra ingratitud 
cmharcarse secretamente para Espaiia con el oro rccogido, 

rielldo cierta cch'bl'idad como el pI i01CI' asno de la conquisla. Despues dc ha
bel' sufrido Lodos los tl'ubajos qne son de suponersc, 10 mataron los soldados 
que andahan en soliciLud del Dorado en las verlienles del Amazonas, y co
micron hasta el cuero, tal era cl hanlbre que los aquejaba. Entrc \05 asnos bis-
16ricos cste es ([uiza cl mas celebre despurs del de Balan, y pOl' 10 misOlO se me 
perdonara el haber hccho mencion de cl. 
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dejando al Adelantado en los mayo res embarazos. Fuesc un 
buque persiguiendole, y se envi6 un oficial con todos los docu
mcntos neccsal'ios, y una repl'esentacion del gobernador al rey 
pidiendo su castigo, mas todo en 'Vano, pOl'que aunque 10 redu
jeron Ii prision, IOgl'6 pOl' ultimo sincerarsc, pretendiendo La 

malicia de los contemporaneos que habia corrompido a los 

jueces con parte del oro mismo que se Ie demandaba. 

En tan graves circunstancias no poclia permanecer cn la 
inaccion el Adelantado, ni las calen turas que dominaban en la 

ciudad y de que moria mucha gente Ie permitia dejar ociosos 
sus soldados. Reuni6 pues el consejo de los capitanes, y en el 
se decidi6 que Ia unic~ jornada que ofrecia probabilidades de 
buen suceso, era ]a de buscar los nacimientos del rio Grande 
de la Magdalena, puesto que en las demas direcciones se halla
ban 6 las tierras de Venezuela 6 las de Ia provincia de Carta
gena. Con el fin de asegurar el suceso de esta expedicion en 
cuya buena ~ucrte se iba a librar Ia de la gobernaeion de Santa 
Marta, y ]a ventura de los que todo 10 arriesgaron pOl' acom

panar al Adelantado, se comenzaron a labrar algunas embarca

ciODCS de cubierta que llevaran por e1 rio los equipajes, los 
que adolecieran y no pudieran seguir la marcba, y que sir
viesen tambien para explorar las dos orilIas, buscar provisio

nes, y pasar las tropas en los callOS y cienagas en dondc en otras 

ocasiones se babian sufrido retardos y aun perdidas considera

bles de Espafioles que los caimanes devoraban, cuando pre
tendian vadear los rios que desembocan en e1 Magdalena. 

De la eleccion del jefe tumbien podia depender el buen resul
tado de Ia jornada, y aunque babia muchos oftciales capaces 
de dirijirla, se temia acaso que los dcmas lle,raran <1 maiia elec
cion de un caudillo entre tantos iguales. El Adelantado bizo esta 
· ... ez una eleccion que prucba su buen j uicio, y el conocimiento que 
uelos hombres poseia. No escogio, pues, ninguno de los militares, 
a fin de no descontentarlos y provocal' la insubordinacion; el nom
bramiento de su teniente general recay6 en un letrado prudente Y 
bien quisto de todos, en el justicia mayor, licenciado Gonzalo Ji-
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menez (le Quesada, quien comellz6 su carrera milital' mandando 
ochocientos hombres en una jornada de descubrimiento de las 
mas tralJajosas y delicadas que se hun emprendido en Ameriea . 

Como jde prudente y audaz almismo ticmpo, Gonzalo Jime
nez de Quesada correspondi6 plenameute a las esperanzas del 

Adelantado; como amigo y suhordinado, su couducta es "Vitu

perable y la juzgaremos a su tiempo con 1a inflexible justicia 

que demanJa 1a historia, pOl' mas que se trate del mas ilustre 
de los descnbridores de la Nlleva Granada. El titulo expedido 

segun 10 trae Fray Pedro Simon decia asi : 
« Don Pedro Fernandez de Lugo, Adelantado de las islas 

Canarias y gobernador perpeluo de 1a ciudad de Santa Marta 
y su provincia por Su 1Uajestad. " 

• POl' las presentes nomhro pOl' mi teniente general alli
cenciudo Jimenez, de la gente Rsi de a pic como de a caballo 
que esla aprestada para salir aL ·descubrimiento de los naci
mientos del rio Grande de la 1\Iagdulena, al cllal dicIto licen
ciado, doy todo poder cumplido segun (1I1e yo 10 he y tengo de 
S. 1\1., y Ie mando que no vaya ni pase en cos a alguna de los 
capitulos susodicbos, sino que en to do y por todo se cumplan 

pOl' la forma "y manera susodicha so pcna de 1a vida"y perdi

mienlo de todos sus hienes para 1a camara "y fisco de. S. M.; Y 

mando Ii todos los capitanes, caballeros "y Ii toda 1a otra gente 
de guerra que fuere 11 la dicha entrada, qne 10 obedezcan y aca
teu como t\ mi tenieute general de mi armada so 1a dicha pena a1 
que 10 conti-ario hiciese. El cual dicho poder vos doy con todas 
sus incidencias y dependencias. Pecho en Santa Marta a prime
ro de abril de mil quinientos treiuta y siete alios. - El Ade
lantado I. » 

1 AUllqUC el P. F. P. Simon ascgura habel' visto la fccha de estc despacbo 
original, r,omo de su admisiou resultaria cl relardo de un ano entero en eldes
cubrimiento y fundacion de Bogota y una perlurbacion completa y confusion 
dc los sucesos posteriores, he dcbido cxamiuar y discutir c~tc punto C(IO In ma
yor atencion, antcs de rc"o\vcrme a admitir que bubo ('rror en los numeros. 

Los tres escritorcs que sostiencll baber salido la expedicion del IiceDciado 
Gon"aio Jimenez de Quesada cn abril de 1537, son: to e1 P. F. P. Simon, quc 
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La fecba de cste docnmento parece equivocada, pnes la expe
dicion se verific6 el dia 6 de abl'il de 1536, saliendo el general 
Quesada con setecientos hombres por tierra y ocbenta caba
Hos y con ellos capitanes Juan del Junco, que debia suceder en 
el mando por falta de Quesada, Gonzalo Suarez Rondon, Juan 

es cicrtamente autoridad respetable, pero que escribi6 casi cien anus despues 

de la conquista ; 2· Juan Rodriguez Fresle, natural de Bogota que escribi6 su 

manuscrilo clIrioso de los sucesos del siglo XVI· en 1639; Y 30 c! laborioslsi

mo secretario Juan Flores de Ocariz que e cribi6 en 1670, y en cl cual suelen 

notarsc contradicc.iones en las feehas de un mismo suceso. Anadase en apoyo 

de csta opinion que para que la cxpedicion se cjccutara" un aiio antes, es decir 
en 1536. cs prcciso admitir que tres mcses fueron sullcientes para las entradas 
a Bonda, Chairama, Tairona, ia Ramada, emprendidas despues de la lIegada 
de la Oota de Espana, y para los aprestos de la jornada all\fagdaleDli eDtre los 
cuales se enumel'a la construccion de los botes. Recl1crdcse ademas que bc
mos bablado de dos cpirlemias en los intcrvalos ~c las jOI'Dadas y otros sucesos 
que se mcncionan en este capitulo. Estas son las razones que militan en pro de 
Ja opinion del P. Simon. 

En favor <.Ie la opinion contl'aria que adopta el mes de abri! de 1536 existcn 
las siguientes autoridacles. 

I' La relacion autrntica de los capitanes Juan de Sau Martin y Antonio Lc~ 

brija que acolllpanal'on a Quesada, la que aparece en la carta al rey que se ha" 

Ila en cl archivo de Indias y copiada en los documentos de Munoz. Segun es

tos oficiales la I!xpcdicion sali6 el B de abr il de 1536. 

2' Esra mi ll1a opinion cs la del P. Juan Castellanos, uno de los historiadoreS 
primitivos y contcll1poraneos que sc reficre :I testigos vivos de aquel suceso. 

3, Antonio rle Herrera, cronista de Indias, confirma esta version distintaOlen

te, aunque uno de los pasajes de sus obras en que asegura que despues de pll

blicada la jornada basta que se 1Crific6, a pesar de la lentitud de las comullica

ciours en aque\la epoca, bubo t.icmpo p31'a que la lloticia fuera a VeDezuela Y 

de alH vinieran aventureros que acompanaron a Quesada, es cahalmeute UDa 
tie las razoncs que al principio me hizo vacilar. 

U1till1ameute el obispo Piedrahita y el Padre Zamora, que aunqne SOD los IHti. 
mos que deben consultarsc ell su calitlad de cscritores posteriorcs, y porque a 
menudo yerran, en tste caso merecen mas conflanza por baber tenido :\ la vista 
uno y otro la relacion original de Quesada, ql1e 3nnquc escrita mas de treint.1 

anos despups del acontecimiento, no cs probable que en epoca taD memorable 
para cl, hubicra comctitlo el error de nil ano entero. 

AS!, segun las reglas tle la critica he debido conformarme a la feeba de 1536, 

quc es talllbien la qne la tradicion comun ha reconocido siempre y cODtra la 
cual no debe admitirse nada sin pruebas incontestables. Do not distllrb lhe 
lands marks, ha dicho en caso analogo filos6ficamcnte Mr. Irviug. " No varieis 

los mojonCS, sin muchos fundamcntos .• ' 
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de Cespedes, Juan de San :Martin, Valenzuela, Autonio l"ebrija 
y Lazaro Fonte, y en dnco botes pOl' el rio bajo las ordenes 
del capitan Urbina, Cordova, 1Uanjarres, Cballlorro y Ortun 
Velazqnes y como doscientos soldados y marineros. 

Antes de referir 10 que paso en esta memorable jornada, sera 
preciso mencionar otras dos emprendidas simultaneamcnte ha
cia 10 interior de la Nueva Granada, aunque partiendo de pnn
tos muy distantes. Sus caudillos ignoraban completamente no 
solo que sus esfuerzos eran convergentes al mismo punto, sino 
hasta sn misma existencia, pOl' falta total de comnnicaciones 
entre los lugares que servian de escala para los descubrimientos, 
y esta narracion, que no carece de intenls, sera el objcto del 
capitulo siguiente. 

, 
CAPITULO IX. 

Jornada de Jorje Espira dcsdc Coro a los llanos del Apure, y de alii a1 Sur has_ 
ta los> atlucntes del Amazonas. - Sigue sus hucllas con mas fortuna Nicolas 
Fredell1an. - Descubrimiento de las provincias del Sur dc la Nucva Granada 
por Sebastian de Bcla\caZ31'. 

Mae ~·a con hamb,e, y .. con alimento.§, 
Todo8 cou Fred~lUau ihan contento,. 

Pareec que nncic> para gobieroo, 
Y en ahulldancia ':f en ueecllidade. 
En AU campa jam;, reiuo discordia , 
Ni en IU pecha Call6 misericordia. 

(CUULUH'OI ) 2- po r "I ' 

l;a idea falsa de que debian encontl'ar pohlaciones impor
tantes y graudes riquezas en las llanuras bajas y ardientes que 
se extienden al oriente de la cordillera de los Andes, engaiio a 
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los dcscubridores que partieron de Venezuela en el aiio de 1535 

y 1536, Y de los cuales corresponde tl'atar en este capitulo, pOl' 
babel' trallsitado pOI' una vasta extension del territorio Grana
dino, cuyo descuhrimiento en cl orden en que sc hizo es el 

objeto de nuestra narracion. 

EI primero fue Jorje de Espira, gobernador de Venezuela, 

nombrado por los Belzares 6 Welzcres. Salio cstc de Coro con 
trecientos infantes y ciento de a caballo, atraves6 la cordillera 

por los nacimientos del rio Toeuyo cnya hoya babia seguido ; 

bajo a las llanos, detuvose algunos mescs mientras pasaba la 
inundacion que es en aqueUas regiones peri6dica, y luego em
prendio su marcha bacia el Sur. La enumeracion de los trabajos 
dc esta jornada seria cosa mon6tona, y repetir 10 que tantas 
veces IJallarcmos en esta relacion. Temiendo las asperezas y 
precipicios de la sierra que tantas dificultades ofrecian para cl 
trasporte de los caballos, sufrieron obstaculos quizu mayo res 
que provenian de los rios caudalosos que tuviet'on que atrave
sal'; de la falta de alimentos en tierras despobladas, de los 

mosquitos y ott'as plagas y de la influenr.ia perniciosa del clima. 

Los comhates con las tribus de los Cboques, Guaiqucrics, Chis
cas, y Laches, les causaron menos perdidas que las cnfcrmedades 
que minoraban su numero, y les daban entorpecimientos Cll 

la mareba. El capitan Velaseo, teniente de Espi1'a, que incu1'l'i6 

en desgracia pOl' ciertas expresiones de descontento y de amc

naza que se atrevi6 a proferir, fue despacbado con algunos en
fermos a Coro dandole escolta hasta las montaiias. 

La segunda estacion de las lluvias la pas6 Espira acampado 
en las barran(:as del rio Opia, no decidiendose a subir la co1'
dillet'a para buscar a1 poniente las tiel'ras de los lUuiscas, do 
que comenz6 a tener noticias a las cuales no dio entero credito, 
sospechando que eran estratajema de los [ndios para desviarlo 

de su objeto principal, que 10 era buscar al Sur un nuevo Peru. 
En este iuvierno sufrieron todavia mayores necesidades, pues 

eulas sabanas en tiempo seco hallaban abundancia de yenadOs 
que en ocasiones les pl'ocuraban alimento sanD y agradable, 
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mientras que cuando ell1ano cstaba inundado, solo vivian de 
palmitos, de hojas y de raices sllvestrcs. El atrevimiento y 
ferocidad de los tigres era tal, qne llegahan porIa noche y a la 
vista de todos, mataban los caballos y aun algunos Indios de 
servicio y soldados. Las teutativas que hicieron para construir 
balsas y salir en elIas a buscar bastimentos no les produjcron 

sino tristes desengaiios y perdidas, pues como semejalltes em
barcaciones solo sirven para hajar los rios mansos y no se pres
tan a SCI' dirijidas a un punto dado, los Indios se hurlaban de 
los ensayos de los Castellanos, que no se atrevian a alejarse 
mucllo del campameuto. 

Apenas cesaron las lluvias cuando continuaron los Espaiioles 
su peregrinacion por el pie de la cordillera, cuidando Espira de 
enviar partidas de cuando cn cuando bacia la sierra a sacar 
provisiones. En una de estas entradas ballaron un pueblo 1'0-

deado de una fortisima estacada de palmas espinosas, con su foso 
al refledor, el cual sitiaron pOl' algunos dias sin babel' po<1i<1o 
hacerse dueiios de el, y se vieron forzados a reti1'arse sin fruto 
alguno. Pocos dias despues t1'ataron los indigenas de sOl'prcu
derlos con un ataque nocturno, pero 10 que mas afligia a Espira 

era la diversidad de lenguas que a cada paso encontraba, y que 

inutilizaba los interpretes que sacaba de cada 5itio, de modo que 

much as veces para tomal' alguna 110ticia tenia que valerse de 
seis U ocho Indios de distintas tl'ibus, que se interrogaban unos 
a otros en su presencia. Es de inferirse clHin alterada llcgaria 
la respuesta pasando pOl' tantas bocas y lenguas semi·barharas, 
y no bay que maravillarse de que estc jefe caminara asi, siempre 
en la direccion que se habia propuesto y en cuyo apoyo hallaha 
siempre respuestas favorahles. 

EI dia 15 de agosto de 1536 se detuvieroll en un pueblo que 
llamaron de la Asuncion de Nuestra Seilora pOl' esla circuns
tancia. Hallaron algunos mantenimientos, y se regocijaroll COli 

noticias mas positivas que creian baher obtenido de los Indios 
de la aproximaciou a tierras mas ricas. No esta el Iugar muy 

distante de otro que el capitan Juan de Avellaneda l1am6 mas 
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tarde San Juan de los Llanos. En este Iugar \'ieron un templo 
pajizo dedieado al sol y muy espaeioso, en que babia un mohan 
o saecrdotc y grande Ulimero de mujeres joYenes que cuidahan 

de los sacrificios y que tenian provisiones abundantes contri

buidas pOI' los babitantes de la eomarca vecina. 

Siguieron luego la mareba hasta las marjenes del rio Ariari, 

que no pudieron vadear pOl' estar crecido. Aparecian en Ia orilla 

derecha muchos Indios que les traiao en sus canoas manteni

mientos, pero no los desembarcaban mientras los EspaQoles no 
\ 

se alejaban de las barrancas, y mostraban bolgal'se mucho con 
los cascabeles que se dejaban en Ja ribera para balagarlos. POI' 
las noches hacian grandes bogueras a fin de no perder de vista Ii 
los Espaiioles. En una estas noehes de se desperLaron sobresa1-
tados pOl' una tremenda grita de los Indios, que herian Ia tierra 
y los arholes con sus arm as como locos y manifestaban la mayor 

indignaeion. Advirtieron entonces que Ia luna se eclipsaba, 10 
que Ilabia dado lugar a tales clamores, pOl'que estos indigcnas 
consideran la ocultacion momentunea de la luna sin causa apa
rente como indicio de grandes calamidades. 

Cansados de esperar el fin de la avcnida del Arim'i, se resol
vieron los Espaiioles a busearle paso pormuy arriba, como en 
efecto 10 hallaron, y continuando la marcha dim'oll en otro rio 

caudaloso que llamaban los Indios Guayare 0 Canicamare, ell 

donde tuvieron un refiidoencuentro,y despues con los Guayupe~, 

que se pinta])an de negro el CUOl'PO, y se pl'esentaban medio 
ebrios al comb ate, con quc no les fue dificil vencel'los. por 
ultimo llegaron a las orillas del Papamene, maravillados de vel' 
al pie mismo de Ia cordillera bajar tan considerable numero de 
rios caudalosos. 

Los indfgenas de Papamene mostraron sentimientos de paz, 
y aunque sorprendidos al principio de ';rer las barbas de 105 

Castellanos y los caballos, cedieron luego y les regalaron man
tenimienlos y algunas mantas, pero nada de oro que erael objclO 

primario de su peregrinacion. Lcyanlaron pues el campo Y Ii 
pocos dias ballaron los Cho'ltles, indigellas fcroees, sucios y an-
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trop6fagos, cU~' as armas eran las canillas de sus enemigos afila
das y empatadas en asLas largas, de que se sen-ian como de 
lanzas, usaban tambien macanas de palma' . 

Aqui sento EspiL'a sus reales y despacM a Esteban Uartin, 
el mismo que habia sal vado los restos de la tropa de Allinger, 
con alguna gente a explol'ar la tierra al poniente y al Sur. No 

llevaron caballos pOl' ir mas expeditos y lijel'os, 10 que fue causa 
de que no pudiel'an romper un eseuadron considerable de Cbo
ques, que pcrfectamente ullidos resisticron el impulso de los 
Espauolcs y aun hirieron mortalmente a l\Iartin y a su segundo, 
o})lifrandolcs a retirarsc al campo y {l abandonar algunos de los 

~ . 
IlCridos. Los Cboques manifestaban la mayor resolucion y se-
renidad en <'1 comhate : luego que los Espauoles se l'etiraban 
permanecian inmovilcs apoyados en las picas y defendiendo sus 
cuerpos de la UU'via con los mismos escudos de madera y pieles 
con que los hahian fu\'orecido de las armas espafiolas en la 
batalla. En su relirada abaudonaron los Castellanos la ropa y 
cuanto tcnian, que los indigenas dcspedazaban y arrojaban al 
viento, desdeiiando apropiarse cosas que les eran inutiles. Aqui 
se vio duramente que la falta de armas de fuego y de caballos 

reducia de tal modo las fuerzas de los Espaiioles, que no era ya 

difieil rechazarlos aun a t1'ibus poco llumerosas, La p6lvora se 

habia acabado, y los arcabuces que de nada se1'vian se habian 
arrojado como peso illutil , en el curso de esta larga jornada. 

Alligido Espira ron estos contratiempos y enteramente des
alentado viendo su gentc enferma ) muel'tos algunos capitanes 
de los mas esforzados, se resoh'io a dar de mano a la empresa 
del descubrimiento y retirarse a COl'O pOl' el mi mo camino , 
como 10 ycrilicollegando al cabo de algunos meses a las marjcnes 
del Apure. En el tr6nsito perecieron todavia muchos oficiales 

1 «Pa~aron en canoas cl Papamcne y los caballos nadando, prosigllieron el 
camino pOl' doude los IIcvaban los guias, fueron a dar a nnas provincias de 
Indios lIamados Choques, tierra doblada, lllimeda y montaiiosa, allTIque bien 
poblada de Indios belicosos, fragosos como la tierra que los criaba, de mala di· 
gestion, desabridos y de conrlicion intl'atable, diestros y animosos en 1a guer
ra.» - (Fray P. Simon, I' parte, 3' noticia. ) 

it 
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Y soldados, entre otros lYlurcia de Rondon que babia servido de 

secreta rio al rey Francisco I de Francia, durante su cautiverio en 

l\Iadrid. 

El gobernador Espira advirtiendo rastros de Espailoles, cono

cio que debia ser la tropa de Fedreman y envio Ii darles alcance, 

aunque no 10 eonsigui6, pues este se babia separado de Ia direc

cion que Ilevaba por no eneontrarse con Espira, segun veremos. 

El gobernador no lleg6 a Coro basta el 15 de mayo de 1538 

y gast6 tres ailos en su expedicion. En carta que escribi6 al 

r ey dando cuenta de esta jornada, dice que andu vo « mas de 

" quinientas leguas hasta los Choqnes, y que no estando ya mas 
» de veinticinco leguas de 10 que buscaba, se halM tan debilitado 
» de gentes, caballos y armas, que hubo de volver a rehacerse 
" para acahar la jornada. " 

F ue Espira, dice Herrera, hombre honrado y cristiano; tem

plado y de buena condicion. Puede en verdad creerse este tes

timonio si se atiende Ii que en la residencia que Ie tom6 el juez 
Navarro no Ie resu1t6 cargo alguno, y asi mnri6 pacificamentc 

en su gobernacion, bien quisto de todos, en 1545. 
Fredeman babria debido seguir mueho antes en alcance de 

Espira con mayor nlimero de hombres, armas y caballos, pero 

quiso antes pro])ar fortuna en la pesqueria de las perlas en cl 

cabo de la Vela, .siendo el primero que 10 intento, aunque por 

entonces sin efeeto, por ser inadecuadas las maquinas que trajo 

de Santo Domingo. Era este Aleman, teniente general de J orjc 

Espira, como el, querido tambien de los soldados, Ii quienes trat6 
siempre con las consideraciones debidas.Era ademas valiente, 
audaz y emprendedor. La historia no nos ba trasmitido tam
poco crueldad alguna de que se hiciera culpable respecto de 
los Iudios, de modo que ser{l este uno de los pocos descubrido
res cuya memoria pase 11 Ia 'posteridad libre de toda mancha. 

:FUEl hombre de estatura mediana, harba roja, 111UY agil y su
frido. 

Intern6se como llcyamos dicho hacia los llanos desde que 

tUrO noticia de Ia yuelta de E!;pira, a quien no deseaba ellCOIl-
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trar porque se prometia seguir solo su descubrimiento, seguido 
de poco mas de docientos hombres que llevaba. Las ciena
gas de Arechona y Caocao le dieron mucho trabajo, porqne al 
pasadas se enterraJ)au hombres y cahallos. SustentUhanse con 

el pescado, y ballahan con frccuencia mantas y algodon hilado 
eu enormes ovillos que los Indios escondian en el pajonaL para 
sustraer estos objetos a la rapacidad de los Espaiioles. Luego 
que estos perdieron de vista la cordillera eomcnzaron a escasear 
las provisiones, y les fue forzoso alimentarse con los cahallos, 
que morian de cierta enfermedad desconocida, basta que llega
ron a una region mas sana que regaha un rio estrecho, en 
cuyas marjenes se veian ruinas de grandes poblaciones. Decian 
los indigenas que una sierpe 6 rcptil de muchas cabezas que 
salia del rio habia devorado los autiguos bahitantes. 

Aproximaudose el invierno volvi6 Fredeman a dirijirse ala 
cordillera <1 buscar terreno que no se inundase para pasar la 
estaciou lluviosa, dcspacbando adelante al capitan "Pedro de 
Limpias, uno de los mas acLivos oficiales que Ie acompatiaban. 
Ell las cabezeras del rio Pauto adonde llegaron dando un rodeo, 
hall6 Limpias mucbos pueblos y ahulldancia de comestibles, y 

ellvi6 ocho soldados de a caballo a eneontrar y conducir a Fre

deman, que marcbaha a la ventura. Es de admiral' que en aque

Has llanuras cuhiertas de altos pajonalcs y que hacen borizonte 
pOl' todas partes, babitadas pOl' trihus que hablaban diferentes 
idiomas, pudieron hallarse sin hrlijula estos puiiados de Espa
tioIes, cuando hoy mismo se necesitan buenos practicos para . 
atravcsarlas . En el cumulo de miserias y de contratiempos con 
que tnvieron que lucbar, les parecieron sin duda poco dignas 
de lllencionarse las perdidas y los extravios frecuentes que pre
cisamcnte sufricron y que muy rara vez indican los cronistas. 

Pasaron todos juntos e1 invierno prohablemcnte en doude se 
halla hoy fundada la capital de la provincia de Casanare, Y 
apenas ces6 la iuundacion, continllaron su marcba al sur. A 
pocos dias llcgaron a las marjenes dell\1eta, en su parte alia, en 
doude descansarou algun licmpo pOl' baberlas haUado bien po-
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bladas y de indigenas de buena indole que compartian con ellos 

sus provisiones sin manifestarles odio ni desconfianza. Aqui 

supieron que por est os llanos vagaba una tribu n6mada de In

dios ladrone8 lIamados Guaygas, que, como los gitanos del anti

guo continente, viven robando y se trasladan con maravillosa 

prontitud de un punto a otro en donde plledan ejercer con mas 

facilidad sus rapifias. 

Dejando a Fredeman en su campa men to 6 en via para Mar

vacbare, que Espira llam6 Ia Asuncion de Nllestra Sefiora y los 

soldados de Fredeman Nuestra Sefiora de la Fragua, por una que 

establecieron para herrar los caballos y reparar las armas y 
herramientas, pasaremos a tratar de los sncesos importantisi
mos que en estos afios de 1536 y 1537 ocurrian en el sur yen 
el poniente. 

Luego que Sebastian de Belalcazar I se hizo duefio de Quito, 

llegaron a sus oidos ciertas noticias vagas de un monarca pode-

1'080 cuyos dominios demoraban al norte, y del cual referia un 
indigena de Bogota (que errando muchos afios de tribu en tribn 

habia por fin Uegado a territorio del Peru) que poseia grandes 

riquezas, y que en una grande ceremonia religiosa que se cele

braba anualmente se cubria todo el cuerpo de polvo de oro para 
baiiarse despues en una laguna. 

No fue menester mas para decidir a ('ste intrepido y afor

tunado descubridor a lanzarse en solicitud de este dorado caci

que, atravesando las mas vast as y desconocidas regiones. 

Envi6 primero Belalcazar al capitan Pedro de Ailasco como 

explorador y para domar los QuiUacingas, nacion 'numerOSa 

que habitaba una alta y de!'templada planicie, que hoy conoce
mos con el nombre de provincia de los Pastos. Poco despues )' 
en su auxilio sali6 de Quito en 1535 el capitan Juan de Ampu· 

dia. Juntos marcharon luego hacia el norte pOl' el camino mas 
elevado y con grandes trabajos. Hicieron alto para descansar ell 

j La mayor parte de los cronistas 10 llaman Benalcazar, pero como este i1us
tre capitan tomo su nombre de In villa de Belalcazar eD donde naci6, situada· 
cn Ja raya de Antlalucla y Extrcmadura, Ie bemos conservado este. 
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ciertas poblaciones, desde donde sali6 una partida a hUE-car 
te1'reno mas llano, y volvi6 al campo con la noticia de haber 
descubierto un valle profundo y Heno de habitantes que se deja
ban vel' adornados con planchas de oro en sus morriones. Ya 
puede calcularse el efecto que esta nueva produjo en los Espa

noles, que marchal'on precipitadamente bacia aquellos lugares y 
asentaron sus reales en el valle de Patia. Reconocido pOl' sus 
habitantes el corto numero de Espafioles, que no pasaban de do
cientos, se reunieron para atacarlos en numrro de tres a cuatro 
mil, con lanzas y dardos de palma y adorn ados de plumas y de 
pieles de di versOs animales. A fin de que ninguno de los inva
sores se escapase, tendieron sus lazos y trampas en todas las 
sendas y caminos por donde pudieran huir los vencidos. Duro 
fue el combate, pero los aceros y las cal'gas de caballeria rOill
pieron y atropellaron los indigenas, que tuvieron que recogerse 
a las alturas, en donde dos ginetes que pretendieron seguirlos 
recihieron una tremenda paliza de manos de algunos Indios, que, 
asiendolos pOl' las lanzas y (llos caballos por las colas, los huhie
ran acabado si no fueran socorridos oportnnamente. 

Sigui6 Ampudia recorriendo el valle, cuyos lugares ha11aba 

desicrtos, aunque con abundaneia de mantenimientos. 'fodo 10 

ineendiaba y ta1aba este bUrharoo Heial, que dej6 faJl!.a de eruel
dad inaudita yba merecido una mencion del venerable F. Bar
tolome de las Casas, que 10 dejani iufamado en las generaciones 
venideras. ]~l acab6 sus dias, seguu referircmos despues/ de una 
manera desastl'osa. 

No tardaron cn llegar al tenitol'io del cacique Popayan , 
tierra fresca y amcna, cubierta de babitantes y de sementeras 1 . 

1 Ycndo pues nuestra gente castellana 
Mirando bien cl uno y otro seno, 
Subieron COD fl' e~cor una manana 
A parte que mostr6 mejor tcrreno 
Crecida poblacion en I ierra Hana ' , 
Y de grata labor el campo Ileno : 

Tiena de Popayan, de cuyas venas 

Dorados granos dabao mallOS l1enas. 
{C Utli.LLJ.~O~t Dartt 3., mMllf.tr /t o. tI. lI"~tI".: 
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Lo primero que llam6 su atencion fue una especie de fortaleza, 
cercada de media cuadra pOl' cada ludo de gruesas guaduas, de 
la cual salieron como tres mil hombres arm ados y enga1anados 
en son de combate. Muchos de los que parecian jefes llevaban 

diadem as de oro yen elias plumas de divers os colores, pelos y 

brazaletes del mismo metal, irresislible tenLacion que doblaba 

las fuerzas de los Espafioles. A1'remetieron pues sin detencion, 
aunque tu vieron alguna en romper los escuad1'ones or~enados 
de los naturales, pOl' haberse rcplegado detras de un terreno 
cenagoso, dificil de atravesar a los caballos. tuego que estos 
pasaron, atropellaron a los Indios aunque no sin resistencia.El 
mismo Ampudia 1'ecibi6 un golpe de macana en 1a eabeza. En
t1'a1'oo eo e1 ccrcado pOl' dos estrecbas puertas, ]a una qne mi
raba a1 oriente y al poniente la otra. AlIi ballaron vlveres abuD
dantes yespe1'aron a Pedro de Aftaseo, que se hahia quedado ell 

Patia con parte de la gente. 
Esto pasaba en el mes de noviembre de f 535 '. A euat1'o le

guas de la fortaleza, dieron vista a una gran poblacion, com

puesta de casas espaciosas bien cODstruidas y cubiertas de paja. 
Una de eHas pareeia un templo (y 10 era en efeeto aunque 

consagrado a Raeo) pOl' sus vastas dimensiones, pues estaba 505-

tenido pOl' cuatrocientos estacones de cada lado, que eran grue

sos arboles de mas de una vara de diametro. Aqui celebraban 

sus fiestas y borracheras. Todos los Espanoles y sus caballos, 
equipajes y servicio se alojaron en un rincon de aquel inmenso 

tambo, cuya altisima techuml)re no cesaban de admiral'. Esta 
ciudad se hallaha enter am cute desamparada de sus habitantes, 
que dejaron a las pulgas y a las niguas el cuidado de arrojar 6. 

los invasores ". No tardaron en erecto en verse obligados pOl' 

1 Sigo la version de Castellanos en estos sucesos, cuando no difiel'e de 111 de 
P(;clro Cieza de Leon y uel P. Escobar, escl'itores contelllporaoeos. CastellanM 

se refiere a Serrano, testigo de vista. Cieza paso pocos anos despues, y el p. Es
cohar residio en Popayan hacia la mitad d",\ mismo siglo XVI·. EI P. VelasCO 
confunde las epocas y los lugares, y es preciso Jeerlo con cautela. 

:2 Alojaronse pues en un rccodo 
Ellos y bestias y cl sCl'vicio touo. 
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estas plagas a abancional' las casas y a l)Uscar sosiego en un cam
pamento que hicieron mas cere a del Cam'a. Desde las alturas 
vecinas les daban grita los indigenas, pero no llegaban {t las 

manos; asi resoh,ieron continual' su march a poria orilla iz

quierda del Cauca, descendiendo a un extenso y risueno valle 

sin ballar resistencia basta las orillas del rio de Jamundi, en 

donde les presentaron batalla los naturales en erecido numero. 

Vencidos estos y despojados los cad<iveres de sus adornos, se 

dieron a huscar alhajas de oro en las cbozas, haUalldo en una 
enterrados mas de cinco mil pesos en diferentes joyas. 

Acamparon lucgo eu una barranca del Cauca cercandola del 
lado de tierra pOl' temor de las sorpresas de los J amuudies, que 
no cesaban de bostilizarlos. EI asiento principal de estos era sin 
embargo en los nacimientos de este rio J amundi, que recibi6 su 
nombre del de un cacique u quien obedecian aqueUos pueblos. 
Los que vivian en la orilla derecha del Cauca vinieron en canoas ,i 
la curiosidad de los forasteros, pero, segun se colige, sin intencio
nes hostiles, porque baciendoles sei'ias amistosas establecieron su 
traflco de fwtas y algunas joyuelas en cambio de cuentas de vi

drio y herramientas que les daban los Espaiioles. Por visitarlos 

se venian las Indias cabalgando en guaduas que flotaban a mer 

ced de la corriente, sin dejar de hilar mientras duraba aquel ex

traiio modo de navegar, 10 que divertia mucho a los Castellanos. 

Cara les habria costado su sencilla confianza al baber estado sus 
buespedes en circunstancias de aprovecharsede esta pobre gente, 
baciendolos esclavos como acontecia en todos los puertosde mar. 

Sali6 Francisco de Cieza con cien hombres a recorrer el valle , 

, 

Mas lllego vieras sacu.lir las plantas 
Y dar mil hrincos el cliballo laso, 
Porque nigllas y pulgas fueron tantas 
Que DO se via reposo mas escaso . 
. . . . . . . . . . . . . 
De manel'a que les hiciel'on gup.rra 

En fez tie los vccin os de la tierra. 

(C ,uU LLUiOI, PIl ,.-t_ la .) 
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y lleg6 llasta las inmediaciones del sitio en donde despues se 
fundo a Cartago. Pretendian pasar del otro lado de los neva
dos que Ii 10 Jejos di visaban, pero la mu1litud de trihus gucrre
ras con quienes tuvieron que combatir en treinta leguas de 
tierras que pasaron, les impuso e1 deber de "olver a dar cuenta 
Ii Ampudia y Ii traer algunos compafieros beridos I. I,a (mica 

explicacion que puede darse de haher saJido vencedores tan re

ducido numero de Castellanos de entre tan innumerable gentlo 
consiste en que las trihus eran independieutes y en que no se 
unieron para resistir la invasion . Calculase que la poblaeion 
del valle del Cauca desde Caloto basta Anserma Viejo no bajaba 
entonces de un millon de habitantes. Ya veremos cuales fueron 
las causas de su rapida diminucion, en parte las mismas, en 
parte diferentes, de las que bicieron desaparecer casi elltera
mente los seis Ii ocho millones de indigenas que habitaban e1 
territorio de 1a Nueva Granada en la opoca de su dcscuhrimiento. 

MudD Ampudia su campo a mayor distaneia del rio, pOl' ba
bel' sobrevenido fiehres de que murieron algunos Castellanos y 

muchos Indios de servicio, y al nuevo asiento condecoraron con 

el nomhre de villa, que atacaron ]os Gorronrs con furia gl'ande, 
pero fueron recllazados . El'an estos Indios gucrrcros y pes
('adores, y recihicron este nomhre del que ellos dahan al pes

cado. Tenian sus casas circulal'es cubiertas de paja y reunidas 

pOl' grupos de quincc a yeinte en las faldns de la cordillera oc

cidental y particularmcnte pOl' Dijes y los nacimicntos del rio 
Frio, y bajaban Ii pesear al Cauca y Ii ]a laguna de Duga en ciertos 
periodos del ailo. Estos Indios crall fcroces, desollaban sus ene
migos y hencbian las pieles de ceniza colgandolas en sus estal1-

1 Y en mas de trcinta Icgllas de camino 
Nunca se vido paso sin vecino 

Y pueblo se hallaba de mil casas 

Poblados montes y las partes rasas, 
Los fondos valles basta los aJtores. 
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cias en guisa de trofeos, y aun en los alares de las casas se veian 
pies, manos y cabezas de Indios muertos en las gucrras. Las 
mujeres peIeahan como los hombres y seguian la suertc comun, 
sirviendo sus restos de manjar y de trofeo. 

Al poniente de la nueva villa bahia un ameno y florido valle 
que Hamahan de LiLi, nombre que se dio dc~pues a Ia po~)lacion 

espanola, ei eual se eambio posteriormente en ei de Cali. En 
este valle dominaba ei cacique Peleeni, e1 ena1 se retir6 cuando 
vi6 acercarse una partida de Espailoles que Ampudia habia 
enviado como exploradores, mas eonvocando sus fuerzas puso 
luego en tal aprieto lllos treinta infantes y seis gineles, que tu
vieron que tocar retirada, y con algunos heridos, y sin pillaje, 
volvieron Ii los reales, que est all do situ ados en 10 llano no se 
atrevieron Ii acometer los Indios. A este sitio lleg6 Belalc::lZar, 
que salio en alcance de sus ofieiales, y signiendo "US bnellas de 
vastadoras bien faciles dc rccouocer los eneontro eele])rando 
los misterios de Ia Semana Santa con anticipacron de una semana 
pOl' error de c6mpulo, circuustaucia que caracterizu bien el 
grado de iluslracion de estos enviados de la civilizacion para 
prediear el evanjelio. Renovo llelalcazar sus excursiones en e1 

valle del Callea, distingn iendose en eHas el capi tan ~li guell\I lllioz, 

que no poco aereccnt6 la masa comun de oro, objeto como sa

bemos de toda su solicitud. Solamente a una. India anciana que 
sorprendicron en las oriLlas de un hermoso y cristalillo rio que 
se desprendia de Ill. cordillera eenlral, Ie qllitat'on rn joyas y 
adornos de oro cere a de ochocientos pesos, uombmudo cl rio, 
de Ia Vieja a consecuencia de este hallazgo. En sns marjenes 
esla hoy situada Ia ciudacl de Carlago rodeada de frescos verje
les y abnnclante de todos los frutos de Ill. zona torrida. Este 
mismo 1\:luiioz fue el que escogi6 el silio y fundo el 25 de julio 
de 153G pOl' orden de Bclalcazar 111 ciudad de Cali, en donde 
mismo existe boy, siendo el primer alcalde Pedro de Ayala y 
Antonio Redondo rcgidor. Cali cs pues no solo una de las mejor 
situadas y mas pintorescas ciudades de 1a N Ueya Granada, siuo 
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tambien de las mas antiguas, cediendo solo la primacia a Pa
nama, Santa Marta y Cartagena. 

Hizose una tentativa para descubrir el mar, aunque infruc

tuosamente poria aspereza de las serranias, y la dificultad de 

procurarse guias. Volvio Belalcazar a Popayan, ell donde fundo 

en dicie'mbre de esle afi.o una ciudad en el mismo Iugar que 

ocupaban los indigenas, cercandolo y fortaleciendolo para dejar 

en el una colonia, mientrasibaaQuito a traer mas tropascon que 

proseguir sus descubrimientos al norte, y vel' si podia descubrir 

un puerto en el mar de las Antillas para irse a Espalla a solici
tar para sf el gobierno de las ricas comarcas que babia visitado 
solo como dependiente de Pizarro. Ignorando este las intenciones 
de Belalcazar dio orden de que se Ie facilitasen todos los auxilios 
en Quito, pero en los aprestos "f marcba trascurrio todo el ano 
de 1537, de modo qne no Ueg6 a Popayan basta el mes de mayo 
de 1538, seguido de mas de mil yanaconas 6 Indios de servicio 
y del fausto y comodidades con que ya para entonces marebaban 
los conquistadores del Peru. 

Antes de seguir a Belalcazar en el paso de la cordillera dire

mos 10 poco que con certeza nos ban tt'asmitido los cronistas 
respecto de las costumbres de los antiguos babitantes de Po

payan, que tan tenaces se mostraron en defensa de su patria, 

prefiriendo, como ya hahia acontecido en Haiti., morirse de 

hambre mas bien que sujetarse a culti varia tierra, creyendo que 

de esta manera moririan tambien los Espallo1es pOl' falta de 

alimentos. 
Los bombres no usaban de otro vestido que de una pequefia 

manta de algodon con que en ocasiones se ceilian el cuerpo, 
pero las mujeres las traian de continuo, y unos y otros llevaban 
collares de joyuelas de oro bajo. Creian algunos que las alJllas 
de los que morian entraban a animal' los cuerpos de los recieJl 
nacidos. Sepultaban a los principales con sus bienes, manteni
mientos Y bebidas. Generalmente reducian a cenizas los cada
veres 6 los sOrnetian a un fuego lento hasta que se secaban para 
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conservarlos. De los productos de la tierra solo se menciona el 
maiz y patatas (papas) ademas de las frutns. Eran supersticiosos 
y agoreros, pero no tenian culto ptlblico; los Castellanos hallaron 
algunas figuras de metal y de madera en las casas que suponian 
ser idolos. Los Coconucos y otras tribus que habitaban el de
clive de la Sierra Nevada a cuyo pie esta situada Ia ciudad de 

Popayan con un temple admirable, participaban de las mismas 

costumbres, pero no eran antrop6fagos como los Gorrones, los 

Patias y otros de los valles calientes. 
No sin algun pesar de abandonar regiones de tan dulce clima 

salio Belalcazar con sus trecientos companeros y to do el tren, y 
comenz6 el ejercito a trepar las empinadas (',fiestas de los Andes 
sin camino seguroy dando con innumerables trabajos mil rodeos, 
como se colige de haber emp]eado cuatl'O meses en atravesar la 
cordillera para salir al valle de Neiva I. 

EI orden cl'onologico de los sucesos del descubrimiento nos 
llama a Ia costa del Oceano, y a referir 10 que pOl' all{\ pasaba, 
mientras que Fredeman y Belalcazar hicieron las marchas de 
que nos hemos ocupado tan sucintamente. 

t Son felices los vcrsos en que Castellanos pinta esta circunstancia, por la 

cxactitud de la dcscripcion, y de las impresiones que se experimentan en el 
transito de Guanacas. 

Yen busca de region mas emincnte 
Caminaron la via <.lei oriente. 
Dejanrl0 los albcl'gucs agradables, 
Los campos y s:ibanas apaciblcs, 
POl' las montaiias "an inh"bilahles 
Y lug:l1'es que son inaccesibles, 
Oscuros bosques, asprros breiiales, 
Avolcana<.las tierras, ccnagales 
En cuyas espesuras y conveses, 
Sin ballarse I't'curso de cultura, 
Peregrinaron Illas de cnntro meses 
Subyectos a continua desvenlura; 
Y al fin furron a dar a las llanadas 
De Neiva, que hallaron bien pohladas: 
Tierra de fertilisim,1s labores 

Y campo que hartura prometia. 

(Parl.3·, Ca,'o 4-.' 
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, 

CAPITULO X. 

El licenciado Gonzal0 Jimenez de Que ada marcba pOl' los Chimi1as basta Ta
maJameqne. - Naufragio de 13 flotilla que debia coopet'ar por el rio de la 
Magdalena al descubrimicnto. - PreparJ el adelantado Lugo nuevos buques 
(Iue cntl'an al Magdalena y todns juntos continuan penosamente la jornada. 
- Llegan a Bal'l'anCa Bermt'ja y desisten de seguir la exploracion pOl' el rio 
Grande. - Suben.Ja cordillera delOp6n. 

Lo quesla. Idcieron 
VereilJo. lcctorea, en CUQl1to.suhicron 
Tl'atnndo las armas, eo las avellturn! 
Obralldo virttJdes. dejaroD ;;!scuta" 
Roldan Y Amadis, que yo. perecieron. 

{Palmerill d.llu.Clll .. Fnallft.} 

--
Dijose en el capitulo 8° que el adelanlado Pedl'O Fernandez 

de Lugo habia hecbo el mayor csfuerzo para preparar Ia expe

dicion que llevo pOl' caudillo allicenciado Jimenez de Quesada, 

el cual dio vuelta a la Cienaga y se interno en las montaiias de 
los Chimilas manteniendose en las tierras altas para evitar eI 
esguace de los canos y lagunas, y porque el punto de reunion 
indica do para seguir de conserva con Ia flotilla que habia su
bido por el rio grande, era Ia embocadura del rio Cesari en el 
~Iagdalena, y territorio del eaciquc Tamalameque. Llevaba cada 
soldado ropa y mantenimientos a cnestas, y pOl' tanto la cantidad 
de estos artLculos no podia ser muy considerable. ComenzaroD 

pues a escasear los alimentos en aquellas selvas despobladas eD 

1a direccion que seguian. Hicieron alto y sa1i6 una partida a 
buscar provisiones, la cual tuvo la fortuna de hallar algunaS 

sementeras y de sorprender los naturales cosechando el maiz 
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que trajeron al campamento cargado en los mismos Indios. 
Pocas horas despues rompio por entre las tropas una mujer 
desgrefiada y llorosa, que sin temor ni asombro de tan cxtl'aiios 
huespedes y animales desconocidos, llego al grupo de los pri
sioneros, y arrojindose en los brazos de un mucbacho que aUi 
estaba 10 estrecb6 con trasporte. Quiso ellicenciado Quesada 

que los intcrpretes Ie explicaran 10 que aqueUa India decia, y 

supo que el mucbacbo era su hijo y que venia a constituirse 
prisioncra para no separarse de su lado. Conmovido de esta 
prueba de ternma maternal, ordeno que no solo Ie reslituyeran 
su hijo al instante, sino que dio libertad a todos los demas con 
excepcion de un hombre de edad que conserv6 para guia. Ase
gmaba el Licenciado que en el curso de su larga vida lIena de 
"Visicitudes, jamas pudo ol-vidar la mirada expresiva de gl'atitud 
profunda, que aqueUa simple mujel' Ie habia dil'ijido al des
apareccl' con los suyos en las selvas. 

Algunos dias despues llegaron a las orillas de un rio hondo 
y rapido que el guia declal'o llamarse Ariguari y que no pu
dieron vadear. Los capitanes y practicos dispusieron un puente 
con las cnerdas de las hamaeas para pasar la l'opa, armas y 
municiones. Los infantes a vola pie y los de a ca1)a110 nadando. 

A pesar de esto parte del equipaje se abogo. Continuaron luego 

1a marcha sin obstaculo hasta Chiriguana, pequcna poblacion 
en donde fuel'on recihidos de paz, y de alii a las lagunas de 
Tamalameque gastal'on doce dias, perdidos pOl' falta de guias. 
El nombre de una peninsula 6 isla que comunicaha por una 
lengua de tierra estrecba desde e1 centro de una de las lagunas 
era l)acabuy, y alli residia el cacique en la poblacion principal 
de sus dominios, que se componia de tres compartimientos 
triangulares de casas de paja con una plaza en la mit ad , pre
sen tando tres calles y aspecto muy graeioso desde 1a laguna. Los 
Espaiioles no se a-venturaron a caballo como 10 habia hecbo Al
finger, sino que acometieron pOl' tierra a los Indios, que defen
dieron con empeiio e1 desfiladero, pero flanqueados por los !iJ'OS 
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de arcabuz y de])allesta dejaron por fin libre el paso y se ri ndieron. 
En este punto descanso Quesada algunos dias, pero cnvio 

una partida Ii orillas del rio Grande de la lUagdalena a fin de 

que 10 esperasen los buques que ya suponia llegando, pues ig

noraha el desastre acontecido a la flolilla, de la cual solo dos 

buques de los mas pequeuos que entrarOll poria boca de Sota

Tento 0 de Ceniza pudieron penetrar basta nIalambo con el ca

pitan Chamorro; de los otros cuatro, dos se perdieroll ell la 

costa pretelldiendo entrar por la boca grande estando el rio 

crecido y con fuerte briza, ot1'OS llegaron a Cartagena de arri

bada, en donde las tri pulaciones y oficiales pasaron al Peru, con 
excepcion del capitan lU anjarres, que vohio <1 dar cuel1ta al Ade
lantado de la desgracia. No decayo este de animo, sino que ba
biliL6 dos 6 tres buques viejos Ii fin de que se juntasen con los 
que estaban en l\lalambo y cuyo capitan bahia avisado que 110 

se atrevia Ii subir con tan pequeua fuerza el rio, cuando las po
bJaciones de sus ol'illas parecian considerables, segun el Ulimero 
de canoas que sin eesaL' 10 circundaban en aclitud hostil. 

Pasaron entre tanto dos meses antes que el nuevo jefe de ]a 

flotilla Iiceneiado GaUegos se aparejase a su])ir el rio despues 

de reunido con los que esperaban en l\faJamho, vel'ifictlndolO 
eon mucbas precaueiones para evitar las fieehas de los Indios 

en Ia parte baja dell\Iagdalena, que era Ia mas pohlada. Hubo 
ocasion en que se vieron rodeados de basta dos mil pequeuas 

canoas con Indios que veoian {l fiecbarios, y que no se dispersa

ban sino Ii los tiros de dos pedreros que hacian geande estrago 
en tan dens a masa de hombres. Suhian unas yeces a rcmo 0 COll 

cuerdas cuando la orilla 10 permitia. Cansado de esperar Que
sada en la embocadura del Cesari la flotilla, detcrmino subir 
pOl' la marjen derecha dcll\Iagdalena basta un sitio que lJama
ban Sompallon, que se decia abundante cn viveres y que es pOl' 

Tenlura cl actual Tamalameque en las sabanas de Cbingale I. 

1 Me halle muchas veces perplcjo ell mis leeturas antiguas respecto del si
tio de Tamalamcque. hasta que f!ncontre la cldve en la Floresta de Santa Marta 
escrita pOl' el alfcl'cz D. Nicolas de la Rosa, que el Sr. Joaquin l\licr con laud~-
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Viendo el li.cenciado Quesada que despues de algunos dias 
de esperar en Sompa1l6u no Uegaba 1a flotilla, y no siendo po
sible continuar 1a marcl;la pOl' el numero de enfermos que no 
podian ya caminar por las trochas casi intransitahles que se ha
cian para el ejercito, que habia perdido ya cien hombres desde 
su salida de Santa Marta, determin6 enviar una partida rio 

abajo a dar prisa a los buques que suponia cercanos, como en 
efecto 10 estaban. Dentro de breves dias llegaron y supo Que
sada la causa de la detencion, alentando a sus tropas cuyo animo 
habia decaido con las perdidas de sus compaiieros y de la ropa 
y menesteres que cada uno habia embarcado y de que se veian 
privados en tan tristes circunstancias. Embarcaronse los eufer
mos, y los sanos siguieron pOl' tierra auxiliados pOl' las barcas 
para atravesar los rios, en cuya operacion habian peidido siem
pre mucho tiempo, pues era preciso buscar lugares estrechos y 
cor tar arboles que sirvieran a1 caer de puentes naturales, siendo 
algunos soldados que se arrojabun Ii nado presa de los caimanes. 

Los macheteros, bajo las 6rdenes del capitan Iusa, abrian Ia 
senda por el bosque espeso y pOl' lugares no hollados jamas pOl' 
planta humana, pues los Indios se mauejaban en canoas, y el 

ble geoerosidad ba becho reimprimir a sus cxpensas y que contiene a vuelta de 

Il1ucba~ cosas inutilcs 6 inexactas, una U otL'a noticia curiosa y datos que me

recen conservarse, tal es esta. « La ciudad de Tamalamequc fue fundada tres 

" veces en diferentes sitios : la primera en la misma orilla del rio Grande fron
» tero dc la villa de Mompox, y esto consta de la ley II, lib. 5·, tit. ,. de las de 
»lollias; la seglluda uu poco mas arriba en Ia~ sabauas que boy se Haman de 
l) Tamal:\lllcque Viejo j y la tel'cera en las sabanas de ell iugale en donde basta 
.1JOY permanece de de 1680. La razon de estll,S llIutaciones, Ia 01 a aqupllos ve
n cino~ antignos, y fue quc tenian pOl' cura un licenciado Bartolome Balzera, 
• que era de natural intn!pido, y cuando se cnojaba con los l'cgidores por'lue 
» no lc dalJan gusto, Ilaeia cargaL' las imagenes de Ia parl'oquia y las campa
» nas, Ic,' antaba altar porlalil para celelJrar, colgaba las campanas de algun 
l) arbol y mandaba r('picar la vispera (Ie fiesta, y los vecinos se vcian obligados 
» a trasladar sus vivicodas para cumplir con el precepto. Como los paralDcntos 
,) de la igJesia cran cortos, esta y las casas de los vecinos de paja, se perdia poco 
»en Ia intrepidez del cura y enla cOI·tedad de los vecinos, que con facilidad se 
" ruovian pOl' uo contcnder con SD p:lrroco ni dcsagradarlo. » 

Probablemente los vccinos actuales de Tamalameque no seriao de Ja opinion 
del alfercz de la Rosa si Ilegara hoy el caso. 
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limite superior de las excursiones de los Espafioles de Santa 
}farta, rio arriba, habia sido hasta entonces SompaU6n. En los 
sitios en que la selva era mas impenetrable gastaban los ma-

_cheteros ocbo dias en abrir el camino que debia recorrerse en 
uno solo. Los buques solicitaban con trabajo en las dos ribera8 
del rio algunas provisiones eon que socor1'e1' las necesidades 

del ejercito, pero como (l medida que subian el rio, las pobla
ciones eran mas raras y las semenieras mas cortas, suf1'ian mu
cho pOl' falta de alimentos. Las avispas, hormigas, mosquitos, 
reptiles e insectos de toda especie se cebaban sobre los cuerpos 
ex tenuados de lluestros descubridores, y algunos de estos se 
ocultaban para morir tranquilos en el fondo de Jas selvas, como 
se echaba de vel' pOI' el sitio en que se hallaban los cad a veres 
cuando los compa:i1eros los buseaban. IJa llnvia continna a u
mentaba sus miserias y la cansa de las cnfermedades I. 

1 Cuando Castellanos escrihi6, aun vi vian muchos de los que habiall sufrido 
aquellos t,·abajos. EI 1'. Simon sigue en mucha parte)a rclacion del cura de 
Tunja, de que copiarcmos uno U otro verso que pintan al natllralla sitllacion. 

Cllbiertos van de Ilagas y de granos, 

Cansados de las dicbas ocasiones, 

En vida los cOrn ian los gusanos, 
Que nacen pOl' espaldas y pulmones. 

L10lia sin cesar y no podian prcnder fuego; 

Y ansi para secar la )loLrc tela 

EI fiaco cucrpo servia de candela. 
No tienen do llevar hombres enfcrmos, 
Y ansi qucdaban muchos pOl' los yermos. 

Porque jamas se rompi6 tal aspercza 
Desde qoe )a cri6 uaturalcza. 
i Ah cuantos se quedaron cscondidos 
For no verse viv ir con tan ta muertc , 
Tomando pOI' grandisimo regalo 
Acabal' de morirse tras de un palo. 

Montana tcnebrosa y asombrada 
Tanto quc 10 hllrnaDos sobresalta 
De sucios ani males tuda lIeDa 

• Nuches '. 
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Estando acampaJos en las oriUas de un rio caudaloso de 
aguas bermejas, se sac6 un tigre 11 un Espafiol de su bamaca; 11 
sus gritos acudieron los demas, y asustado el animal abaudollo 
su prcsa. Colgaron entonces Ia hamaca mucho mas alta, pcro 
al dia siguicnte la hallaron vacia, pues e1 tigre sac6 mas tarde 

silellciosamcnte {t su victima, euyos gemidos no pudieroll escu

char sus compafieros adormecidos y cansados, 0 pOl' el ruido 
de la lluvia 0 de los truenos. A este rio se Ie dio e1 nombre 
de Serrano, que era el del soldado y que actual mente no con

serva. 
Crecian las necesidades y desdicbas cuaudo llegaron 11 un 

rio de aguas negras que atravesarOll en los botes. Ya entonccs 
110 tcnian ni un grano de sal para sazonar los cogollos de plan
tas con que se alimentaban. Comenzaron 11 matar ocullamente 
los caballos (t fin de que se les distribuyese la carne. Para nlajar 
el dafio orden6 Quesada que se arrojasen al rio todos los cab a -
Hos que murieran, manifestandoles que si los mataban no po
drian conquistar las hermosas regiones que andaban buscando. 
Dierou pOl' fin aviso al licenciado Quesada que de los huques se 
avistaba una poblacion en 10 alto de ciertas barrancas hermejas 

que hrillahan con los rayos del sol poniente. Estaha el jefe 

cspafi01 tan de::sesperado de vel' los estragos que el hamhre Lacia 

cn su campo, que se res01vi6 temerariamente a partir en persona 
con seis U ocho oficiales que cupieron en tres lijeras canoas, las 
que })ogando toda la noche llegaron poco despues de amanecer 
a1 pueblo, que se componia de treinta casas, pE'ro que ha11aron 
desamparado de sus habitantes, los que huyeron luego que 
ohservaron los buques grandes que subian el rio, y percibieron 
la grita y bumos de los que ilian pOl' tierra. Nada ha11aron de 
provecho en las casas; pero la vista de las sementeras de maiz y 

Cuya memoria sola causa pena. 
Un contino 1I0ver, un triste cielo 
Truenos, oscuridad, borror eterno, 
Con otras scmejanzas del infierno. 

(2' Parl. , tlojl.4' ) 
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)' llcas en las inmediaciones, los conso16 de la falta de oro, y 
cuando despues de seis dias lleg6 el grueso del ejercito, ya se 
ha])ia estahlecido un sistema regular de distribucion a favor 
del cual dura ron mucbos dias aqueUas provisiones. Encontra
ron tambien registrando los bosques ciertas mantas de algodon 

pintadas Ii mano de divers os colores, primeros indicios de civi
lizacion pr6xima de que se vali6 Quesada para animal' sus 

tropas. 
Antes de moverse de este sitio que llamaban la Tora, 6 Cuatro 

bocas, pOI' dos islas paI'alelas que forma el rio, y que boy esta 
despoblado y se conoce con el nombre de Barrauca hermeja, se 
orden6 a 1a flotilla que continuase rio arriba hasta descubrir 
l1uens poblaciones. Veinte dias gastaron los huques en este 
viaje, y al fin tornaron a Ia Tora desconsolados, diciendo que no 
hahian ballado ni vestigios de babitantes en Jas orillas del 
l\Iagdalena, que aparecian mas agrestes y solitarias a medida 
que se subia mas. Entre tanto las enfermedades habian cun
dido en el campo de la Tora, y eran tantos los que morian que 

ya no daban sepultura a los cadaveres, sino que los arrojaban al 
rio I, por cuyo motivo el atrevimiento y los dallos que causa])an 
los caimanes eran tales, que se veian privados de accrcarse al rio 
para banarse, lavar las ropas, y aun para sacar agua ten ian que 

valerse de largas varas en euyas extremidades se colgaban las 

Yasijas. 
Las partidas que fueron por tierra no tuvieron mejor re5ul

tado, de suerte que basta los mas antiguos capitanes como Ces
pedes y San Martin, eomenzaron Ii. desesperar enteramenle del 
---------------------------------------------------

1 Pues pOl' estal' sin fuerzas y sin brio, 
Usabau de sepulcros indecentes 
Porque viendo quedar cl cuerpo frio, 
Los vitales espfritus absentes, 
Echaban a los muertos en el rio 
Donde los devoraban las sel'pientes, 
Y ansl cebados en aquel sustento 
Iban sus osad[as en aumento. 

CUTI!LI.HOJ id. ) 
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huen resullado de la t'mpresa. A este ultimo enviaron las tropas 
como delegado cerca de Quesada, el cual habia sabido conser
He en los ocho meses que iban eorridos desde que la expe
dicion sali6 de Santa 1\larta, y en circunstancias bien dificiles, 
los fueros dc la autoridad, que tanto necesita rodearse de respe
tos para mantener su fuerza y vigor. El capitan San l\{artin 
hizo presente al general que la opinion de todos resistia la con
tinuacion de una tentativa de exploracion que ya era temeraria, 
despues de haber perdido la mitad de los soldados y de hallarse 
sin guias ni direccion para seguirla : que mejor les estaria 
rcgresar (l Santa 1\1arta 6 pOI' 10 menos {l Tama1ameque, tierra 
al)lludante de viveres, en donde podrian fundal' una poblacion 
que les sir viera de cscala para descubrimientos posteriores. El 
liceueiaclo respondi6 con firmeza que la perdicion era mas se
gura volviendo atras, pOl'que no cabiendo todos en los buques 
mori1'ia e1 resto de la gente en el curso de una vergonzosa r.:ti
rada, emp1'endida justamenLe cuando ya comenzaban a vel' in
didos de las tierras mas cultas que buscaban, y de las cuales 
segun se decia en Ia costa yenia el oro que Ja habian agotado 
en 10 descubierto; que el Adelantado habia emplcado toda su 

hacienda y sus recursos en los aprestos de esta jornada, la que por 

su parte no pensaba abandonar sino con la vida, porque cn la 

tardanza estaba el peligro, y otros descubridores mas tenaces 
cogerian e1 fruto si elios pOl' falta de constaneia desistiau; y 
'pOl' {t1LiffiO que tendria pOl' enemigo al que en adelante Ie pro
pusiera partido tau pusilanime y tan ajeno del ,'alor castellano. 
Sometieronse sin replicar los bombres de guerra a la decision 
de un abogado que por la primera vez mandaba las armas, yesto 
en e1 fondo de un desierto en donde tan facilles babria sido qui
Larle el mando, porqne en todas las condiciones y estados [a 
grandeza de alma y la resolucion imponen silencio y demandan 
obedicncia de los que vacilan. Creen estos que e1 que con tanta 
entereza persiste en alguna decision, es porque ve mas lejos que 
rUos, y se incHnan de1ante de Ulla inteligencia superior. Dc Ia 
conducta digna y fLrme dellicenciado Quesada en estas circuns-
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tallcias clependio el suceso con que fue coronada esta empresa y 
las riquezas y bonores de que el mismo fue colmado. 

Adopto Quesada un tennino medio entre seguir Ia explora

cion por el rio Grande y por tierra. V cianse Ii la ilquierda los 

contrafuertes de la cordillera que se acercan al rio Grande y 

por entre los cuales baja e1 rio Op6n. En tres canoas pequeuas 

y con doce hombres escogidos se despacM al capitan San l\Iar

tin, pOl' este rio arriba. En la primera jornada no viCl'on nada 

que les Hamam la atencion, eu la segunda en un estrecho de 

mas rapidas corrientes se encontraron repcntinamente con una 

canoa ell que bajaban dos Indios, los cuales se arrojaron 11 nado 
) huyeron 11 los bosques dejando en poder de los Espafioles Ia 
canoa, en 1a cual hallaron algunas mantas coloradas muy finas, 
y 10 que Ies canso mayor alegria, ciertas moyas de sal blanca y 

dura muy diferente de la del mar. Esta fue Ia primera sal de 

Zipaquira que yjeron ojos europeos, y que dccidio del descubri
mieuto. Sigui6 el capitan San l\Iartin su camino ausioso de ha

liar otras noticias con que volver al campamento, y en efecto 

"iD dos casas aballdonadas en las marjenes del rio, pero Hellas 

de moyas de sal) y reconoci6 que aquel era el puerto de depo

sito de este articulo, que siu duda se traia de 10 interior para 

el consumo de los babitantes de aquellos parajes, pues desde 

aqu! se observal)a camino trilla do bacia la sierra. Vararon las 

canoas dejandolas en custodia de tres soldados, y el capitan 

marcho con los nueve restantes basta que comenzo a observar 

en las alturas vecinas, bumaredas, campos cultivados, y otroS 
indicios claros de grandes poblaciones. Juzg6 flue era temcridad 
avanzarse mas con tan corto llumcro de sold ados, y retrocedi6 
sin parar hasta que les cogio la noche. Detuvicronse por ser estR 
muy oscura, pero con la mayor vigilancia, temiendo baber sido 

descubiertos y seguidos por los Indios, que tan sutiles se m05-

traban siempre para obseryar los moyimientos de los EspafioJes, 
sin dejarse vel'. 

Al raJar el dia siguiente fucron acometidos estos diez hom

bres por un crccido numero de Indios, de quieues se defendieroll 
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"alerosamente baciendoles conocel' el temple de las arm as euro
peas y Ia difcrencia de estas a las ficchas, dal'dos y macana!;. 
Desapal'ccieron los indfgenas dejando varios muertos y un pl'i 
sioncro en manos de los Espal101es, de los cuales algunos fueroIl 
Jevemente heridos. Interrogaron pOl' senas al preso, qne era Ull 

Indio muy agil e inteligente; este les di6 segun imaginaroll 
noticia de que presto llegarian t\. tierras abundantes de oro, de 
viveres, con innumerahle gente vestida, campiiias limpias y 
extendidas, en una palabra todo aquello que deseaban con rna,; 
abinco. Embarcaronse pucs en las canoas quc los esperahan en 
las marjenes del Op6n y pal'tieron a boga arrancada, engalanun
dose con los pI umajes y otros adornos que habian ha11ado, las 
mantas fiotantes en guisa de banderas y gritando al acercarse ,\ 
los reales de la Tora estas 6 seruejantes palabras que Castellanos 
puso en verso y que manifiestan bien que era 10 que mas deFea
})an y 10 que en efecto encontraron despues : 

Diciendo: \ Tierra buena! i tierra buena! 
Tierra que pone fin a Iwestra pel/{!. 

Tierra de oro, tierra bastecida, 
Tierra para hacer perpelltu casa, 
Tierra con abulldancia de comida, 

Tierra de gl'andcs pucblos, tierra rasa I 

Tierra donde se ve gente I'fstida, 

Ya su ticmpo no sa be Olalla brasa ; 
Tierra debcndicion, clara y serena, 
i Tierra que pone fin a nuestra pena! 
i Tierra de se des tier ran las malicias 
De todas estas Vivas pcstilencias, 
Y SlIS valles y curnbres son propicias 
A nobles y generosas influencias! 

De rodillas recibieron los del campo tan alegres nuevas, )' la 
sal, que llevaron en triunfo al General. Al dia siguiente despues 
de haber oido devotamente la misa que dijo Fray Domingo de 
las Casas, uno de los dos capellanes, levantaron el campo y se Cll

lrarou en la montana de la izquierda a orillas del Op6n, los bu
(lues pOl' estc rio annque con gran dificultad por la fuerza dt' 

la~ corrientes y palos. Como marchaban porIa vega, una nochC' 
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la avenlda del Opon fue tan slibita, que les fue forzoso subirse 
a los arholes para no ahogarse, amancciendo los caballos Cll

biertos de cieno Y' perdidas las pocas provisiones que llevaban. 

Para satisfacer el hambre desnudaron las espadas y comieroll 

las bainas, coneas y cuanto tenian de cuero. Luego que llega

ron al puerto de la Sal advirtieron que desde alli no tenia el rio 

agua suficiellte para los barcos, y que era preciso dejarlos con los 

ellfermos expuestos a morir de hambre 0 despacharlos a Santa 

Marta. 

Esteultimo partido fue el que adopto el General, y eligiendo 
docientos hombres de los mas alentados, para continual' el descll
brimiento bacia la sierra, encargo al licellciado Gallegos que 
condujese los ciento sesenta inytilidos a Santa l\Iarta, ofreciell
doles con las mayores veras que no se olYidaria de sus fatigas, y 
que entre todos se distribuirian las riquczas que se ganascn. I,a 

suerte desastrosa que tuvieron estos dcsdichados dehe imputarse 
allicenciado Gallegos, que cn vez debajar rapidamcnte se cntl'c
tuvo en los pueblos del rio haciendo algun botin, basta que 

cansados los Indios de l\Iompox, 'l'amalameque, Chingalll, 5i-

miti, Tamalaguataca, Cbiqllitoqnc y Talaigua, se reuuieron y 
alacaron a los ellfermos, echaroll a pique lres embarcaciones, 

cscapando solo Gallegos en una yeso mal bcrido y privado de 

un ojo. 

Entre tanto caminaha Quesada pOl' lugares inaccesibles para 

los caballos, con tiempo Uuvioso y escasez de alimentos. POl' 

tanto determino adelantarse con pocos a las sierras de Atun, en 
donde habia visto el capitan San Martin las sementeras, a fin de 
poder enviar algun auxilio ala retaguardia, que marchaba COil 

mil difi?ultades t, A ciertos trechos hallaban tambos en que los 

1 Espesa brena, cenagoso su~io 
Y crco que es ~I peol' del Nuevo Mundo, 
Do nunca se ve iuz que de comueJo, 
Y cs el rigor de pluvias sin segundo: 
Par(\ccies subir al alto cieio, 
Y 31 hajar que dcscirnden a1 profundo. 
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Indios que bajaban con la sal, 6 subian con e1 pescado, baciall 
noebe, y a1 sexto dia llegaron a las labranzas, en donde hicieron 
alto para esperar los caballos, que en partes era preciso sacar en 
peso, con maromas de bejucos por aqueUos riscos, pOl' donde hoy 
mismo despues de tres siglos, no pueden transitar bestias, y pa
rece imposible que las tres expediciones que por alli subieron 

en los primeros alios del descubrimiento bubieran podido pa a1' 
tantas eaballerias y con tan corto numero de brazos, puesto quc 
solo Quesada llev6 sesenta caballos, de los cuales uno solo se des
pen6. Ya comenzaban a sentir algun frio, carecian de abrigo; y 
viviendo en el monte no podian por la lluvia continua encender 
fuego, teniendo que comer algunos granos de maiz crudos pOl' 
toda l'aCioll. En este penoso transito para subir a la sierra mmie
ron veinte Espailoles y uno perdi6 para siempre el juicio. (Juan 
Duarte.) 

El alferez Olalla, que habia sielo despachado adelante a descll
brir con los mas agiles, tuvo varios encuentros con los Indios, ell 
el valle que llamaron a eausa de esta cireunstancia del Alferez, 
y despnes de la Grita, porIa qne les dieron los Indios desde las 
cumbres. Quedaba por veneer al resto de la tropa la ultima 

cuesta de 1a gran sierra de Opon, de mas de dos mil metros de 

altura absoluta sobre el nivel del mar, sobre la cuallos esperaba 

Ia guardia avauzada. Con inexplicable alegria se vieron pOl' fin 
todos reunidos en 10 mas alto, desde donde se descubrian tierras 
limpias, grandes pohlaciones, caminos trillados, vastas semen
teras 1. Todo 10 que veian era indicio segmo, de que el fin de SUR 

1 Llegaron l1enas de rcgoeijo las entl'anas 
Por ser aquel el fin de las montanas j 
AIegranse de vel' alegrc suclo, 
Contemplan otras much as maravillas, 
Alaban los verdorcs y clcganeia, 
Y al sabio general de su constancia. 
Y cuanto mas encumbran las laderas, 
!\las a placer se ven las rasas cumhres, 
Llenas de cultivauas sementeras 

Que quitan atrasadas pesadumbres, 
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trabajos se acercaba, y de que no tendl'ilu eu adelante que lu
char con Ia naturaleza, con el hambre, ni con las enfermedades, 
sino con los hombres, en combates, para los cuales sin emJ)argo 
no estaban tampoeo prevcnid03, pues las arm as oxidadas sc 

rompian allimpiarlas, Ia grasa de las pieles de iguanas con que 

habiau prel.rndido reemplazar las vain as de las espadas las l1a

bia cor1'01<10; de p61yora no poscian un grano seco. 

Hizo Quesada reseiia de toda su gente, que habia que dado 1'C

ducida a c1ellto sesenta y seis hombres y sesenta caballos. Los 

cronistas nos han trasmitido los nombres dc ' casi todos cstos 
descubridores, cuyo valor her6ico que los impuls6 it entral'se 
sin vacilar pOl' las com areas pobladisimas que se divisahau, Sill 
armas que pudiesen equilibrar la enorme inferioridad del nll
mero, merece ciel'tamente e~ta distincion. Muchos de los apelli
dos de los p1'imeros dcscubridores existen todavla en las diff'~ 
rentes provincias de la Nueva Granada 1. 

Aunque fiaca, alguna resisLencia opusieroll las tribus de aq Lle

Hos valles, pero fueron rotas y atropelladas pOI' los caballos, ,i 

los ruales cobraron tal terror que. estando una noche acampa

dos los Espaiiolcs frente Ii un pequeuo caserio, situado aL lado 
opuesto de un riachuelo, en donde se habian reunido en actitud 

hostil los subditos de Sacrcque, cacique de Cbipata, dos 0 trcs 

caballos que so soltaron y pasaronl'etozando la quebrada, fueroll 

suficientes para dispersar los Chipataes, que se imagina])an que 

~8tos animates dcbian morder como los perros. Si tan pequcuos 

animales, decian, hacen talestrago, ;,que uo baran los grandcs'? 
Al siguiente dia 11a11a1'oo los caballos apoderados de las casas de 
los Indios, en las que hal)ian eutrado para abrigarse 6 para d('
vorar las provic.;ioncs que en elIas se guardaban. 

FCl'ti11 imos vallfs y rihcras 

Cun los burnanos nsos y co'tumbr~s; 
Vense los pueblos, bicrven los caminos, 

Con trato y contratos de vecinos. 

I La !iSla general que daremos cn cl apcodice.corupreoderA los uOlllbrc. de 

los prilllcros [loblallorcs. 
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.En la parte alta del fertilisimo terri torio de la provincia de 
Velez, descansaron los Espalloles el mes de enero de t 537, res
tablech~Jldose de las fatigas pasadas. Los indigenas proYeian el 
campo de todo gcnero de mantcnimientos, como patatas, allUya

mas, ma~, frisolcs, yucas y otras raices, y sabrosas frutas. Llama
ron de las '[urmas, un valle alto en que abundaba este tuMrculo 

nutritivo que en e1 Perll llamaban papas y en lengua cbibcba, 

yom[ 1. Habian visto los Espafioles algun oro y esmeraldas peque
fias, ofrcddas como holocausto en cierto adoratorio, y se prepara
ban a marcbar baeia los lugares en que ereian hallal' mayor abun 
dancia de este metal, y en donde se cuajaba la sal que les sen ia 
de norte para preguntar pOl' selias a los indigenas el rumbo que 
debian seguir. Detengamonos antes de acompafiarlos a tau ,'en
turosa jornada, y recordemos que pOl' este tiempo mareban h,l
cia las regiones que oeupa ]a {mica nacion importante que bas
ta aquella cpoca no babia sido visitada, tres capitanes famosos : 
Fredeman por las llanuras situadas al oriente del ramo orit'ntal 
de los Andes; Helalcazar, seguido de mill ares de esclavos y cami
nando como un slitrapa de oriente desde cl ecuador bacia ]a 
boya dcl "!Uagda]ena, y ttltimamente elletrado Granaclino a qUtCll 

Ia suerte habia reservado el bonor y las ventajas principalcs de 

cste dcscubrimiento. 

Las ricas y c.ivi lizadas regiones de los Azlecas fueron clescu -
})iertas en 1519, Y el vencedor de Monteznma estaba ya de re
greso en Espalia euando salio Francisco Pizarro para e1 Perl-I. 
En J 532 qucd6 sujeLo c1 imperio de los Incas, mientras (lne en 
J 536 existia todayia desconoeido sobre las planicies elcvadas 

1 He aqui un lluevo argu01ento para probar que las papas 6 palatas son 
produccion cspontanca de la tierra en la Nueva Granaila, y que no flleron in
troc\ncidas del Pen} 6 Chile como algunos cscritorcs celebres, entre olros 1'1 
b;trolJ de Uumboldt, 10 han so,lenido _ Eotos pueblos llO tenian comnnicaciou 
alguna cou los del Peru, y aun los de Pasto hacia tuuy pocos anos sc babian 
agl'cgado al dominio de los lncas_ Una de las po cas palabras de s 'd-_ _ " U I loma que 
los IndiOS de Bogota han COl1scl'vado, cs cilluillbre dc esta raiz s "" I . ' u prmci pa re-
CtII"SI) y alilnento. A Jas mas gruesas que escon-en para I'Jcer I . ~po ,., '. prc;entes a ue~ 
de cosechar sus pobl'cs scmcnteras Ilaman ,-01ll0g6, segun 10 note haee ya JJlll

~hos anos en el pueblo de Usmc. 
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de la cordillera oriental de los Andes, entre los <1 y jO de latitud 
boreal, un pueblo cultivador, compuesto de mas de un millon 
de almas, con templos, altares, sacrificios, gobieroo regular 
hereditario, ejercito, computo aproximado del tiempo, aJguna 
industria y mucha inteligencia en los trabajos agricolas. lUag 

ya habia sonado su hora final. Veremos a Ia nacion Chibcha 

o l\luisca privada en e1 curso de dos alios de sn independencia, 
de sus jefes, de su libertad, y hasta de su idioma, a impulsos de 
Ia mas cruel, ciega y perseverante persecncion, que ha con

seguido borral' aun su nombre mismo del catlllogo de los pue
blos que existieron, condenando a sus descendientes al olvido 
total de su cuna, y dejalldo a los que se ocupen en adelante 
de las alltiguedades de America, en la confusion y en Ia dnda 
de los tiempos fabulosos, respecto de aconte.cimientos qne prece
(lieron solo de algunos alios Ia epoca de la eonquista. Baste de
Cif que las nociones que hoy poseemos del calendario l\Juisca 
desconoeido en Ia epoca del descubrimiento, las debcmos a Ull 

ilustrado canonigo de Bogota, nuestro contemporcineo t, porque 

los primeros Europeos que pisaron cl territorio de los Chibehas 

se propusieron extirpar como diab6licas cuantas tradiciones, 
\'itos y ceremonias Imbieran podido servir para darnos una idea 
de la constitucion politica y religiosa de aquel pueblo. Lo poco 
que se ha conservado se halla mezclado de tantas fabulas y con

jeluras, que al rcproducirlo como es nuestro (Ieber bacerlo, 

nos rodea Ia mas penosa incertidumbre, 1)01' carecer de datos se
guros y contestes, que son los unicos que tranquilizan a1 que pre
tende ser exacto a fin de inspirar confianza en sus escritos, ya 
que no Ie es dado ganar aplauso porIa correccioD de Ia frase 
y Ia elegancia de Ia diccion. 

I EI baron de Humboldt public6 un extracto de la Memoria del Sr. Duques
ue sohre los l\Iuiscas, en sus vista, de las cordilleras y monump.ntos america
no!. En et apendice damos dluz porIa primera vez esta JIIemoria integra, que 
debemos a la amistad y zelo ilustrado del Dr. Roulin, sugeto prof,mdamente 
versado cn las antiguedades de America. 
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CAPITULO XI. 

Extension y limites del territorio de los Chibchas 0 Muiscas. - Cobierno ci
vil. - Ceremonias religiosas. - Mitologia de los Cbibchas, sus usos y.cos
tllmbres. - ClIcrras civiles.-Agricllltllra y ferias pcriouicas y concufflda •. 

• Los hnmbres mas cu ri olos~' sabio!! que 11au p('netl'ildn 
11 5U8 SCCI'eI09, su es lil o y gobicruo antiguo, mu, de alra 
11 5UCrlC 10 juzgnn, O1ara\' iHandose de que hubie5c taotn 
I orden y ra1.()n cnh'e cUos. Mas como sin ~abcr nada dt: 
t ella, cntramos por Ia. e.~pada, loin aide! ni entcoderlrs, no 
• nns parece que n1crecen rf>putacion las casas tlt: los In
II dio~, sino como de con lLabida (>0 elllllnlc 'Y traid .ll'ilra 

)I nueslro sen'icio y nlitoio.1 

lAcOSTA, Didoria moral de (at Inditu . /ibr" t\-. 
pagill'1 396, 1 11 editirll dB SOl,illo ('n II (Ii-II 

d. 1590. ) 

El pais de los Chibchas comprendia las planicies de :Bogota 

y de Tunja, los valles de Fusagasug{l, de Pacho, de Caqueza y 
de Tensa, todo el territorio de los cantones de Ubate, Cbiquin

quira, l\folliquira, de Leyva, y despues pOl' Santa 'Rosa y Soga
moso hasta ]0 mas alto de la cordillera, dcsde donde se divisan 
los llanos de Casanare. ]~1 pUDto mas extremo al norte vendria 
u. ser Serinza por los GO de latitud y al Eur Suma Paz pOl' 10.' 

4". Mas como Ia direecion del eje mas largo de esta elipse no es 
exactamente en el sentido del meridiano, puede ealcularse su 
longHud en cerea de 45 legnas de veinte al grado y su anchura 
media de doee u quince leguas, con nna superficie de poco mas 
de seiseientas leg-nas cuadradas, y con una poblacion aproxi

mada de dos mil habitantes por carla legua euadrada, tan COIl

siderahle como Ia de cualquiera de los paises eultos de Europa. 

£. ta poblacion asi acumulada, la mayor parte en tierra tria, 
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sin ganados que Ie procurasen alimentos nutritivos, 6 que la 
auxiliasen en las faenas de Ja agricultura, necesitaba para vivir 
de ~er con extremo sob ria y laboriosa, y con efecto 10 era, pues 
no solo se manlenia en la abundancia, sino que eonducia SllS 

sobrantes a los mercados de los paises circun vecinos, en cloude 

los cambiaba por oro, peseado y algunos frulos de las tierras 

calir,ntes. i Singular configuracion Ia de un suelo como el de ]a 

Nueva Granada, que desde los tiempos primitivos est a indicando 

a sus habitante~, que dehen unirse con los vincuJos mas estre

chos para consultar Ia satisfaccion de sus necesidades y ·viyir 
felices ; y aviso claro de que contra 10 que esta marcado con el 
sello de Ja natul'aleza, encalladn siempre Jas tentatiYas de los 
legisladores illexpertos, que no consulten en sus obras, ni las 
lecciones de la hisloria ni Jas leyes eternas que rigen a las 80-

eiedades desdc su cuna ! 

Lindaban los Chibchas pOl' el oceidente con los ~Iusos, Coli
mas y Panches, tribus guerreras y feroces con quienes vivian 
en perpetua hostilidad. POl' el norte con los Laches, los Agataes 

y Guanes, y por cl oriente con las tribus poco uumerosas que 

habitaball hacia los llanos, el declive de Ia cordillera oriental. 

Tres jefes prillcipales dominaban con absoluto imperio Y 
eran obedeeidos eiegamente en los pueblos Chibebas. El Zipa, 

que tenia su asiento en Muequeta (hoy Funza), Iugar rodeado 

entonces de lagunas y de brazos del rio principal que riega Ia 

hermosa llannra cuyo medio oeupaba 1a poblacion. El Zaque, 
que originariamente babitaba en Ramiriqui y que posterior-
mente se traslad6 a Hunsa 0 Tnnja. Ultimamente el jefe de 
Iraca, que participaba del caractel' religioso como sucesor de
siguado pOl' Nemterequeteba, civilizador de estas regiones, el enal 
lLeg6 a ellas, segun la tradicion uni versal, porIa "ia de oriente 
dellado de Pasca, y desaparecio en Suam6s, que hoy deciffiOS 
Sogamoso; de cuyo punto hacia los llanos habian construido 

los habitantes una aucha calzada de ]a cual se veian todavfa 
restos a fines del siglo 17". 

Los usaques 6 sCliores de los pueblos de Ebaque, Guasca, 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



- ISO -

Guatavita, Zipaquira, Fusagasuga y Ebate, hahian dejado de ser 
independientcs no hacia much os alios . El zipa los sujet6, aunque 
consenaodoles su jurisdiccion y la sucesion en sus familias del 
cacicazrro {tque el se reset'vaba nombrar solo pOl' falta de here-;:, , 
dero, en cuyo caso escogia casi siempre de entre los Gueehas 6 

jefes milital'cs de las tropas, que siempre manlenia en las fron

teras de los Panches (\ fin de defender sus dominios de las 

il'l'upciones, sOl'presas y pillajes de cstos ,'ecinos inquietos y 
heLieosos, en cuyo terrilorio solia entral' para vengal' cstas 

hoslilidades. 
El zaque de Hunsa tenia tambien algunos jefes tl'ibutal'ios, 

pcro el zipa ensanchaba cada dia sus dominios a expensas de 
su vecino delllorte, porque sus tropas estaban mas aguerridas 
pOl' el continuo lidiar con los infatigables Panches, tan dificilrs 
de sujetal' Ii causa de la ac;pel'eza del terl'eno que hallitaban, y 
de cuyo eonocimiento sabian aprovecbal'se perfectamellte. Sin 
la Uegada de los Espafiolcs cs probable que el Zipa de "Bogota 
se habria apoderado de todo el territorio de los Cbihehas I, si 

1 Ghibchn parec(' s('r la verdadera dcoominacion que se dahan los hahitan
tes de esta region, de donde habian lIarnado ;\ su divinidad especial Ghibc!ta

chum <I apoyo y Mculo de los Chibchas. Pocos ignoran en la Nueva Granada 

que en el idioma de ('stos, muisca quiere dccir gentc 6 persona, de uonde na

cin el error adoptado pOl' los Espaiiolcs de 11al1lal'los muiseas <I moscas, pala

bra que les cuadr6 ademas pOl' cl mimero considerable de indlgenas f(ue ,if
ron en la cpoea del descubrimiento. 

He debido averiguar elodgen de la palabra Cundinamarca desenterrada des
de los primcl'o~ al\.)orcs de nuestra illdependcncia en 181 f, para des;gnar un 
('stado sohcrano en 10 interior de In Nucva Granada, y al cual di6111stre uno de 
los hombres mas distinguidos que ba pl'oducidu In America cspaiiola, el gene
\'al Antonio Narino. 

No he hallado Ila,ta hoy mas fundamento quc 10 que reGel'e Herrera en clli-
ro 7", decada c" de su bistoria de las 111dias occidcntales, hablando de la 

ocupacion de Quito por Sebastian de Bclalcazar, «En la Tacunga (en 1535) 
" tom6 Lui> Oaza un ludio extranjero quc dijo ser de una gran pro, incia lIama
n da GlilUli rUllIfirca, sujcla ;1 un podero.o senor que tu\'o 10S;1I10S pasados una 
.. gran batalla con ciertos vecinos suyos muy valientes, Ilamado los Ghicas, que 
• pOI' habede puesto en mucho alll'ieto, habia enviado;\ cstc y :\'otros memaje
" ~os;1 pedir ayuJa a Atahualpa, que los hizo seguir en su campo ;1 ticlllpoquc 
» Iba a c1a~' la bat~lla :\ Buascar Inca, de que solo uno cscap<l de Cajamalca, el 
" que ,'ohl<l a QUItO con lrruminavi, y preguntandolc muchas cosas de In tierra 
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hemos de juzgal' pOl' los progresos nipidos que sus conqllistas 
habian lIecho en los ultimos sesenta afios de los cuales tenemos 
alguna noticia, segun resuIta de la enumerac.ion siguiente. 

El mas anti guo zipa de que se tiene noticia fue Saguauma

chica, que se calcula comenz6 Ii reinar en I ,PO de lluestra era. 

Este sujeto a los Sutagaos, venciendo en batalla cam pal Ii su jefe 

Usatbama; que, auxiliado pOl' el cacique Tibacui, se presenlo Ii 
defender el valle de Fusagasuga cerea de Pazca en el principio 
de las tien'as limpias. La resistencia de los Sutagaos iue insig

nificante de~de que se "ierou atacados POI' dos puntos, y berido 
Tibacui, el cual acousej6 a Usatbama se sometiera al zipa para 
evitar la devastacion de sus estados, despues de la derrota. 
Saguanmaehica baj6 con su cjercito pOl' el paramo y monte de 
Fusunga a Pasca, que era entonces el, camino mas trillado para 
el valle dell\Iagdalcna, record6 los campos amenos del valle de 
:Fusagasuga y vol"i6 a. la planicie de Bogota porIa montai'ia de 
Su])ya pOI' sendas diffciles y trabajosas que 10 detuvieron algu

nos dias. 

" riccia la mucba riqucza de oro que en ella bahia y otras grandczas que h;l sido 

»causa de babel' muchos emprendido aquel de:;clIilrimicnto del DOI'ado que abo

" ra parcce todo encantamiento. Pedro de Auasco fue pOl' 6nlcn de Belalcazal' 
" con cllndio, qllc afirrnaba estar aquclla region a doce jornadas no mas, y COil 

» gran deseo de la riqllcza pasaron pOl' Guallabamba y caminaron entre los 

» pueblos de los QuilJacingas y atravesaron por asperos caminos y montcs cer-

1) rados y tcmerosos, y no hallarou nada de 10 que huseaban. » Difieil cs Sli poneI' 

que los zipas tllyieran la menor idea de Atahllalpa, separados como estaban 

de los dOlllinios del Inca por taoto nt'IUlcro de tribus illdepelldientes y hostiles 
las unas a las otras; pcro todavia 10 es mas, fJue enviaran .1 tanta distancia a 
solicitar auxilio. POl' tanto oos ioclinamos .1 creel' que la coma rca a fJue se rC
fiere la tradicion vaga que hcmos expucsto, no tienc nada de comun con In 
quc babitahao los pueblos Chibchas, y que si con tal nombre hubiera sido co
noeida hahria llegado a los oidos de los Espaiioles qne 8ubieron de Santa Mar
ta con Quesada y de los llanos de oriente con Fredeman. Siu embargo como 
Belalcazar ,'en in del Sill' con esta idea, y al nombre de (;ulldirumarca estalJ3!1 

asociados 10 suL'iios mas dorados, si este capitan buIJicl'a sido el unico descu-
hi idol' ue estas l'pgiones, no habrian tom ado 011'0 nombl'c los paises de) vi rci

nalo, y d de Granada se bubiera conse1'l'ado solo a )a amena ,'ega que Cil Es
pana inmortalizaron con sus It·ycndas los moros y d ccoraron con los lllas fun' 

tasticos y elcgnntcs 1lI0nUlllcntos. 
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Envanecido con esta ventaja el zipa, se preparo a extender 
sus dominios al oriente y al norte, tUYO varios combates con el 
cacique Ebaque (sangre de madero), hoy Ubaque, aIeual obede
cian todos los pueblos del valle de Caqueza, desde Dne hasta Ins 
fronteras del Guata,rita. Luego siguio Mcia Cboconta, en donde 

10 esperaba l\Iichua, zaque de Hunsa, COn su numerosa huesle. 
EL combaie fue tan reilido que murieron ambos jefes y se sepa

raron los dos ejercilos a celebrar los funerales con prolongadas 
borracheras, pues tal era siempre el termino de los duelos ('omo 
de los regocijos. 1\lientras mas 80bria y regular era esta raza 
en las circunstancias ordinarias de la vida, mas disipada y 
extravagante se mostraba en las ocasiones en que sus ritos y 
religion les permitian la relajacion. 

A Saguanl11achica, que reino veinte alios, sucedio Nemequene 
(llUeso de leon), que se propuso continual' la obra de su ante
cesor, yasi envio a su sobrino y beredero Tbisquezuza a casti
gar (1 los Sutagaos, que se babian rebelado, para 10 cual se hizo 
un ancho~amino porIa montalia de Subya, del cual se han 
conservado , restigios por muchos aiios. 

Para sujetar al cacique G'ttalavila (remate de sierra) se valio 

Nemequene no solo de la fuerza, sino tambien de la astucia, y 
aprovecMndose de un mandato del Guata,rita que prescribia 

que ninguno de sus vasallos, celebrados por su industria y bahi
lid ad en lahrar el oro en joyas y diversas figuras, se ausentara 
para pais vecino sin que el cacique de estc Ie enviara dos reel11-
plazantes que Ie sirvieran y pagaran los tributos, lleno el pueblo 
de sus confidentes el zipa, gano luego con dadivas y promesas 
al cacique Guasca, y una noche acercandose silenciosamente por 
las alturas veeinas, a la sefial dada con cierto nillnero de cande
ladas sorprendicron los Bogotaes al cacique descuidado, y Ie 
mataroncon sus l11ejores soldados, acometiendoal mismo tiel11po 
las tropas de Nemequene por el exterior, (~On que quedo defini
tivamente agregado Guatavita a los dominios del zipa. 

Sometido Guatavita diriji6 sus arm as Nemequene eontra el 

Ubaque, que dominaba todo e1 valle templado y desigual situado 
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dcLras de las montaiias al oricnte de Bogota, que boy dccimos de 
Caqaeza. En su conqaista gasto algunos meses, poria djfLcultad 
de apoderarse COil gellte del llano de las fucrtes posieiolles que 

pOl' doude quicl'a ofl'ece aquel clspero terrellO. 

Paso luego a Zipaquir<i y se preparo a enlrar ell el territorio 

del Ebate (sangre derramada), asi llamado pOl' sangrientos com

bates de que se conservaha In tradicion en cl pais. Aunque este 

cacique era el mas poderoso, no dominaha ni en Susa (paja 

hlanca) ni en Simijaca (pico de lechuza). Los jefes de esto 

puehlos juntaron sus fuerzas con las del Ebate (hoy Ubatc) , y se 

prepararon a defenderse en una garganta estrecha que bace Ia 
cordillera en su descenso al valle) que hoy se llama boqueron 
de Tansa, posicion faeil de sostener, si aquellos tres jefes h u
bieran podido ponerse de acnerdo 1, pero que fue tomada pOI' los 
:Bogotaes a eonsecuencia de su discordia. Estos no hallaron 
despues obstaculo alguno de consideraeion y sujetaroll todos 
aqueUos pueblos hasta Savoya 2. 

Creyendo el zipa que ya podia vengar agravios antiguos, se 

resolvio Ii marcbar sobre Runsa 6 Tunja con mas de cuarenta 

mil homhres. El zaq ue, au xiliado pOl' el de Suam6z, eali6 a Cll

contrarie basta las inmediaciolles de Choconta, "y dieen los cro

Ilistas que Ie propuso libr3r a un comhate singular el suceso, 

Sil1 derramar la sangre de sus subditos, 10 que sus ofieiales nO 

1 « Apo:lerado de Rhate, dice el 51'. Piedrahita, pas6 a Susa con celcl'idad, 
). vcncida alguna oposicion que su cacique Ie hizo en Fuqueoe. No corri6 me
u no aspera fortuna el Simijaca, y cunfcsaron los tres car.iques debajo de un 
u yugo, que a los que di, ide un vallo pundonor los une muy de ordinario una 
II infamc escla'itud ... 

2 Merece consigoarse aqul 1.1 dcscripcion del valIc de Ehale beeba con mU-

cha cxactitutl y concision pOl' cl Sr. Piedrahita. « Es 10 mas della, tierra llana, 
" <:n que media sola mente el pueblo de Fuqucnc situ ado en una colina entre 
u las graollcs poblacioncs dc Ebate y Susa: diienla pOl' una parte paramo ~ 
\) fucrtes y asperos montes que 1.1 divideo de los MlIZOS, y porIa otra la graD 

» laguna de Fuqucne flue la resguardaba de las invnsioncs del caciquc de Tin
\) jnca, y otros seilOrcs comprendidos en las provincias que hoy se lIaman Tun
)l ja. Su loogitud ,cra de mas de cuarcnta millas italinnas, y su latitud angoS
» la e incierta de mediI' por el retorcido giro que forman los elcvados mJnte5 

» del paramo a cllyas faldas se exticnde .• 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



- t()3 -

quisieron permitir que el zipa aceptase hacil~ndole creer que era 
contrario a su dignidad medirse con un l'crsouajc tan inferior. 
TraMse pues una rellida batalla cerca del arroyo de las Vue1tas 
que duro un dia entero. Los cornbatientes eran cien mil por am
hos lados, y aunque las armas no eran del mejor temple, pues 
se reducian a macanas, dardos, tiradel'as de carrizo y hon

das, no dej6 por esto de sel' sangrienta. El zipa gravemente hc
rido fue sac ado pOI' sus subditos del campo de batalla, quedando 
Runsa 'victorioso, pero sin deseos de emplearse enla persecucioll, 
10 que raramente bacian estos indigenas pOl' entregarse a los 
l'egocijos y horracberas que seguian a la victoria. Nemequene 

. trasladado en sus audas con extraordiuaria rapidez, pOl' el nu
mero considerable de cargueros que se remudabau Ii cortas 
distancias, espiro al quinto dia de llegado a l\Juequetli dejando 
pOl' sucesor a Thisquezuza, que fue el que hallaron los EspaI101es 
mandan do en e1 pais. Tbisquezuza despues de rebacer sus tro
pas sujeto a los caciques de Cucunubll, Tibirita y Garagoa, y 
aun estaba Ii punto de venir a las manos COll el zaque de Runsa 
sin Ia interveneion de Nompaneme de Suam6z, que les hizo 
coueluir una tregua de veinte lunas, valicndose de Ia influencia 

religiosa. 

Tal es en resumen Ia serie de los succsos del medio siglo 

que precedi6 a Ia entrada de los Espruioles y sobre los cuales 
sin embargo la tradicion es confusa y dudosa. No aSI respecto 
de su mi tologia, usos y costumbres, en euyo apoyo se encuentra 
eL testimonio conteste de diferentes auto res que no pudieron 
copiarse. Sin embargo, antes de pasar en revista sumaria 10 guP 
se nos ba trasmitido respecto de los usos, eostumbres, ritos, etc., 
de los Chibchas, debo decir algo de los dos jefes principales que 
dominaban en el norte, y al primero de los cuales, el zaque de 
Hunsa, segun creen algunos, estuvo en otro tiempo sujeto to do 
el territorio chibcha, cuando para evitar las gucrras intestinas 
nomhr6 el pontifice de Iraca, que era -venerado de todos, ;i 

Hunsabua por jefe superior, a quien sucedieron sus descen
dientes llasta Thomagata, gran hechicero conocido con cl nombre 

13 
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de cacique rabon porque arrastraba cierla cola bajo los vesti
dos y decia que tenia poder para comrcrtir los hombres en 
animales. Tbomagata no tuvo bijos y Ie sucedi6 un hermano 
llamado Tutasua. Poco a poco {ueron perdieudo sus sucesores 

el dominio en el territorio del norte basta verse amcnazados 

bajo el ultimo zaque Quemunchatocha de ser incorporados en 
las tierras del zipa de Bogota. Al tiempo de Ia entrada de los 
Espaiioles se extendia la jurisdiccion de Hunsa 6 Tunja pOl' el 
oriente basta Ia cordillera; al occidente hasta Sachica y Tinjaca, 
al sur a Turmeque y al norte el cacique Tundama, que era 
independiente, y las tierras santas de Iraca 6 Sugamuxi (el 
desaparecido). Era este ultimo jefe y sacerdote, elegido alter
nativamente de cntre los naturales de los pueblos de Tohaza y 
:Firabitoba, y pOl' los cuatro caciques vecinos, Gameza, Bus
l)anza, Pesca y Toca, que asi 10 deja establecido politicamente 
Nemtcrequeteba 6 Idacanzas, el instructor de los Cbibcbas, a su 
mucrte, Ia cual probablemente ocult6 solo para dejar Ii su pa
labra una sancion religiosa, como en efecto se conserv6 pOI' 

siglos, pues en cierta ocasion en que un cacique audaz de Fira

bitoba quiso usurpar cl sacerdocio, rue abandon ado pOl' los 
suyos y pereci6 miserablemente sin conseguir su objeto, conti
nuando la eleccion y la regIa coustitucional establecida pOl' 
Idacanzas. 

Cielo de los Chibchas y S~IS tradiciones mitologicas.-AI prin
cipio del mundo la luz estaba encerrada en una cosa grande 
que no saben describir, y que Uaman ehiminigagua 6 el crea
dol'; 10 primero que sali6 de alIi fueron unas aves negras que 
volando pOl' todo el mundo lanzaban pOI' los picos un aire 
resplandeciente con que se ilumiuG Ia tierra. Despues de Chi
minigagua los seres mas veuerados eran el sol y la luna comO 
su compaiiera. El mundo se pob16 de Ia manera siguiente. POCO 
despues que amaueci6 el primer dia, sall6 de Ia laguna de 
Iguaque a cuatro leguas al norte de Tnuja uua mujer hermosa 
llamada Bacbue 6 Fozachogua, que quiere decir mujer buena, 
con un nino de tres alios. Bajaron luego a 10 llano, en dondc 
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vivieron hasta que ya adulto el niilo, caso con Ia Bachue, y en 
eUos comenz6 el genero humano, que se propag6 con extraor
dinaria rapidez. Pasados muchos alios, viendo la tierra poblada, 
volvieron a la misma laguna, y convirticndose en serpientes, 
desaparecieron en sus aguas. Los Chihcbas ,renera])an a Ia 

Bachue y se veian estatuas pequenas de oro y de madera, re
presentandola con d nilio en diversas edades. Creian estos 
indfgenas que las almas salen de los cuerpos de los que mueren 
y bajan al centro de la tierra por un os caminos y harrancas dc 
tierra amarilla y negra, pasando primero un gran rio en unas 
balsas fabricadas de telas de aranas, por cuyo motivo no era 
permitido matar estos insectos. En el otro mUlldo tiene cada 
provincia sus terminos y lugares seiialados, en donde encuen
tl'an sus lahranzas, porque la idea de ocio no estaba ligada en 
e110s con Ia de la bienaventuranza. A.dorahan a Bochica como 
dios bienhechor, y a Chibchacum como dios encargado parti
cuiarmente de la nacion Chibcha y con especialidad de ayudar 
a los labradores, mercaderes y plateros, porque el Bochica era 
tambien dios particular de los Uhsaqucs y capitanes y de sus 
familias. Nencatacoa era el dios de los pintores de mantas, 

tejedores, y presidia a las horracheras y a las rastras de madcros 

que hajahan de los hosques. Lo representaban en figura de oso 

cuhierto con una manta y arrastrando Ia cola. A. este no Ie 
presentahan of rend as de oro, cuentas, ni otros dijes como a los 
otros, porque decian que Ie bastaba bartarse de chicha con 
ellos. Este Baco Chibcba era el dios de Ia torpeza, no Ie gual'
daban consideracion alguna y deciau qne bailaba y cantaba 
con eUos. Llamabanle tambien Fo 6 Sorra. El dios que tenia n 
su cargo los linderos de las sementeras y los puestos en Jas 
procesioues y fiestas se Hamaba Chaquen, y Ie ofrecian las plu
mas y diademas con que se adornabau en los combates y en las 
fiestas. La diosa BacllUe, origen del genero humano tenia tam-, 
bien a su cargo las sement61'aS de legumhres, y quemaban en su 
honor moque y otras resinas. 

Adoraban tambien a1 areo iris, hajo el noml)re de Cueha"jra, 
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Y cra especialidad para los enfermos de calentura. Solian invo
carle las mujeres de parto. Las of rend as que se Ie hacian eran 
esmeraldillas pequefias, granitos de oro bajo, ycuentas de colores 
que venian desde el mar pOl' cambios. Este culto se fundaba 
sobre la tradicion mas general que hallaron los Espafioles, tra

dicion vulgar hoy en Ia Nueva Granada. Indignado Chibcba

cum, decian los indigenas, a causa de los excesos de los habi
tantes de Ia planicie de Bogota, resolvi6 castigarlos, anegando 
sus tien'as, para 10 cualIanz6 repentinamente sobre Ia llanura 
]os dos rios Sop6 y Tibit6, afluentes principales del Funza, que 
antes corrian bacia otras regiones, los cuales Ia trasformaron 
en un vasto Iago. Refugiados los Chibchas en las alturas, y en 
visperas de perecer de hambre, dirigieron susruegos alBochica, 
el cual se apareci6 una tarde al ponerse el sol en 10 alto de un 
arco iris, convoc6 a la nacion y les ofreci6 remedial' sus males, 
no suprimiendo los rios que poddan serles -(ltiles en tiempos 
secos para rcgar sus tierras, sino dandoles salida I. Arrojando 
entonces la vara de oro que tenia en las. manos, al)rio esta, la 
brecha sullciente en las rocas de Tequendama, pOl' don de se 

precipitaron las aguas, dejando Ia Uanura enjuta y mas fertil 
con el limon acumulado . Ni se limit6 a esto el justicicro Bocbica, 
sino que para castigar a Chib(~hacum de haber alligido los 

hom))res, Ie ohlig6 a cargal' Ia tierra, que antes estaha sostcnida 

por £Irmes estantillos de guayacan . Desgraciadamente est a 

medida no ha dejado de traer sus inconvenientes, pues desde 
enLOllces suele haber grandes terremotos, los que explican loS 
Indios diciendo que provicnen de que callsado Chibchacu:rn 
traslada la carga de un boml)l'O a ot1'o, y segun el mayor <> 

mellor cuidado con que 10 yerifica los vaiycnes son mas 6 menos 

fuertes 2. Todo baee creer hoy que enIa serie de los tiempos la 

1 A. vnelta de estas patraiias de desagnar rios, se sorhia c1 dcmonio, autor 
de ellas, los rios cnteros de almas, como 10 dijo Job. - ( F. P. Simon, 4" not. , 
2 p.) 

. t6bal 2 No es J11uy ~eguro que la popularidad de que ba gozado San Crls 
(\ntre los Indios cbibchas, no dependa en parte del modo con que 10 f Cprc' 
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cordillera de los Andes es nna de las (Litimas protuberancias que 
se han formado en nuestro planeta, y al mismo tiempo en pocas 
tradiciones se halla tan trasparente la explicacion geologica dt.' 

un cataclismo, como en la de los Chibchas . 
.tidoralorios y sacerdoles. - Los templos de esla nacion no eran 

por 10 general suntuosos, porque prefel'ian bacer sus ofrendas 
al aire libre y en lugares seiiuludos, como en lagunas, cascadus, 
rocus elcvadas. En los tempios, que eran casas gran des cerca de 
loscuales vivian los geques 6 saccrdotes, 6,como losllamaron los 
)~spalioles, xeques, babia vasos de diferentes formas para recibir 
las of rend as , 6 figuras de barro con un agujero en Ia parle' 
superior, 6 simples tinajas que se entcrraban, excepto la boca, 
que quedaba abierta hasta que se llenaba de cuentas, tejuelos de 
oro y figuritas del mismo metal representando muehas especies 
de animales y de cuanto tenian en mas apreeio I, las que ofre
cian en sus nccesidades, prepanindose antes con un severo 
ayuno y abstinencia de mucbos dias, asi los devotos como cI 
xeque. Tenian estos una especie de seminarios llamados Cuca , 
en donde entraban mu) niilos los que se dedicaban al minish 
rio saccrdotal, y eran sometidos por diez 6 doce alios a una 

dicta rigorosa, sin permitirles comer sino una vez a1 dia, y eso una 

rcducida porcion de barina de maiz mezclada con agua y rara 

vez un pceceillo (guapucha). Durante este tiempo se les enf:.t.'
l1aban las ceremonias, el compnto del tiempo, cnya tradieioll 

ticntan cargado can la tierra, COtia que naturalmente les recordaria a su anli
gua di\'inidad, 

1 Era tal el fen-or de su dCfocion, que aun despues dc la conquista tcni .n , 
sus adol'atorios seCl'ctos los Indios, en dondc ofl'ccian como bolocausto a sus 
antiguas di\'inidades, todo aquello dc que veian hacer mas eslimacion a lI>s 
E'paiioles. EI P. F. P. Simon, l'cficre que en una ocasion se hallaron en Zipa
'luira en uno de cstos, entre otras ofl'l'ndas a sus ltiolos, un rosario, una capill<l 
lie fraile Fl'ancf~co, un bonete de cll!rigo, y un libw de casos de conciencia, ~ 
cn oll'a Yez entrando derto t'cligioso a la casa dc Ull indigcna de Coglla aquicn 
~~taban aymlando a bien morir con uua cruz <.Ie ramo bendito la tom6 ('n ~II~ 
manos y haHn IluC cstaba oculta en su in te ri or la imagen de ;1'0 del Borbie-il. 
aunquc bien pudiera habel' ~idn pOl' c~condcrla de la rapacidad de los ~nco
menderos. 
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como todas las demas se conservaba entre los xeques, que eran 

los depositarios de todo el saber abstracto de los Chibchas, el 
cual se extingui6 con elIos iml1ediatamente despues de la COll

quisla, pues esta c1ase fue necesariamente Ia mas perseguida 

pOl' fa lta de hombres bastante instruidos entre los Espafioles, 

para bacer la distineion entre 10 que toeaba {l la idolatria que 

convenia extirpar, y 10 que deeia relaeion con materias utiles al 

conoeimiento de su hisLoria y antigiiedades. Despues veremos, 

sin embargo, que no carecian de templos de eelebridad y ri

queza; tal era el de Suam6z, que incendiaron los Espafioles]a 

uoche que tomaron el puebJ o. 

Cullo del sol. - Esta cra la unica divinidad a que se ofrecian 
barba1'os sacrificios de sangre bumana, matando los prisioneros 
j6venes y salpicando con su sangre las piedras en que daban los 
primeros rayos del sol naciente. Estos sacrificios, las procesio

nes y danzas solemnes que se hacian pOl' las sunas 6 calzada!' 

que desde las puertas de las casas de los caciques se dirigian 
hacia un lugar notablc, general mente una altura 6 colina "e

cina, y ultimamente ci cuidado con que se educaba el Guesa 

vlctima a Ia eual se arrancaba el eorazoll, con Ia mayor pompa 

cada quince alios, todo tcnia una relaeion direeta y simbOlica 

con la division del tiempo, el calendario, y las ingeniosas inter

calaeiones neeesarias para baeer eoiucidir exaetamente el CUI'SO 

de los dos astros que dirigian las opcraciones de sus scmenteras 

y eosecbas. Lo sangriento y dramatico de los saerifieios estaba 

(,alculado pOl' ellegislador de los Chibchas para llamar la aten

cion de los pueblos, de modo que nunca pel'dieran Ia memoria 
de 10 que tanto les interesaba conocer, y eran un sustituto 
de los quipos Peruanos y de las pinturas de los Astecas I. 

Los prineipales adoratorios de los Chibchas erau, como lleya
mos referido, las lagunas en clonde podian haeer las of rend as de 

cos as preciosa~, sin temor de que otros se aprovechasen de elIas, 

t Vease en el apendice la m ... moria d~l Sr. Duquesne, la que DO es posiblC 

extractar aqul, por la brcvedad la eual nos impone la obligacion de ollliti r 

cxplieacioncs que harian rruizu Ulas amena la lectura de esta obra. 
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pues que aunque tenian confianza en sus sacerdotes y sabian 
que estos las sepultal)an cuidadosamente en las vasijas destina

das al efecto, naturalmeate quedaban mas seguros arrojaudolas 

en lagos y rios profundos. La laguna de Guatavita era el mas 

celebre de todos estos santuarios, y cada pueblo tenia una senda 

trillada para bajar Ii ofrecer sus sacrificios; cruzaban para elIo 

dos cuel'das de modo que formasen angnlos iguales, Y Ii 1a inter

seccion de ellas iba la balsa con los geques de 1a laguna y los 

devotos. Alli invocaban la cacica milagrosa y su hija qne de

cian vivian en el fondo en nn lugar delicioso con todas las co

modidades, desde que en un momento de despecho por discor
dias con un cacique anti guo su marido, se habia arrojado :'i 
csta laguna, y alli se hacian las of rend as. Cada laguna tenia 
su tradicion, y las peregrinaciones a estos santuarios eran mlly 
comunes entre los Chibchas I . 

.En tiempo cn que el cacique de Guatavita era jefe indepen 

diente, hacia cada ano un sacrificio solemne, que pOl' su singu

laridad contribuy6 a dar celebridad a esta laguna aun en los 
paises mas lejanos, y que fue el origen de la creenciadel Dorado, 

en cuya solicitud se emplearon tantos auos y caudales. El dja 

seualado se untaba el cuerpo de trementina y luego se revolcaba 

en oro en poivo. Asi dorado y resplandeciente entraba en laR 

balsas rodeado de los xeques, y en medio de la music a y cantos 

de la inmensa multitud de gentes que cubrian las laderas que 1'0-

dean la laguna en forma de anfiteatro. Llegado al centro, deposi 
taba clcaciquclas ofrendas de oro, esmeraldas y diversos objetos 
preciosos, y el mismo se arrojaba a las aguas para baiiarse. "Ell 
cste momento sobre todo resonaban las moutaiias vecinas Con Io!' 

t EI It. P. Moya, I'eligioso ilustrado, eurn de Chipaqllc, erigio una eapilla en 
su puehlo a priocipios de este siglo yeoloco la imagen de Nuestra Senora dl' 
Chiqllio(lUi l'a, tratando de persuadir a los Indios que para eocomcodarse :i la 
Reina de los Ciclos, no neeesitaban de haec!' un vinjc tan largo y di~pendio'" 
para familias pohres como el dc Cbiquiuquini, que dista como veintc lcguas 
,Ie Chipaqne. Ellos rcsponilian : Es cier/a, mi ([1Il0 CU/'((, mas siempre irem fls 

de clIanrio en clwnrio d Chi'luin'lltird, porque estmnos acostumbrados deJde 

liempo de nuestros padres d if' bien lejos Ii fluestras deL'ociones. 
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apJausos del pueblo. Terminada Ia ceremonia religiosl:\ com en
zaban las danzas, cantos y bo1'racberas. En estos cantos mono
tonos y acompasados, se repetia siempre Ia historia antigua del 
pais y cuanto sabian de sus dioses, de sus heroes, batallas y 
ot1'os aeaecimientos memorables, que se trasmitian aSl de gene

racion en gener-aeion. En las puertas de los cercados de los caci

ques, que siempre p1'esidian a las fiestas como a todas las fun
eiones p6blicas, se mantenian, mienlras que eUas duraban, dos 
Indios viejos desnudos uno de cada lado, tocando chirimia, que 
es un instrumento de viento t1'iste y desapacible, y cubicrtos 
solamente con una red de pescar 6 atarraya que entre e8tos 
Indios era el simbol0 de la muerte, porque decian que no debia 
perderse esta de vista, sobre todo en ticmpo de fiestas y regoci
jos. Rabia ademas carreras y apucstas entre los j6venes, pre
mialldo el cacique a los mas agiles y lijeros I. 

Gobierno civil. - El gobierno del zipa era desp6tico como 
e1 del zaqne de Runsa; e1 daba las leyes, administraba jnsticia, 
mandaba las tropas; y era tan profunda Ia veneracion e~ que 

Ie tenian sus subditos que ninguno se atrevia a mil'arle la eara. 
Todo e1 que se llegaba al zip a debia traerle alguna ofrenda 

conforme Ii sus proporciones, pero el no aceptaba nada de los 
que venian i1 ser juzgados. Tenia muchos centellares de muje . 

res lIamadas thjguyes, pero una sola era reconocida como es

posa. l\Iirabase como honrosa distincion e1 que el zipa pidiese 
la hija 6 hermana de cualquier usaque 6 particular para (',010-

carla en elmimero de sus thiguyes. Cua1quier trato ilicito con 
estas era castigado severamente, y aun se consideraban las 

1 Desde el ticmpo del u{;scubrimiento se eomcnzaron a haecr cnsayos para 
desaguar la laguna de Guatavita y sacar los tesoros que ella encierr3.E1 primer 
cmpresario fue el capitan Lazaro Fonte, que Heg6 con el gClleral Quesada; 
Juego un negociantc rico Hamado Antonio Sepulveda, que construy6 un bote Y 
t'ousiguio desaguar uua parte de la laguna y sacal' algunas piczas de 01'0 de 
valor de cinco a seis mil dncados. En nuestl'os dias se hun hecho otras tenta
tivas, aunque jamas se ha conseguido reconoccr cl fondo bacia el medio, que 
en tiempO de Sepulveda, lJaec 200 anos tenia 25 hrazas de hondo v hoy ha de 
haber disminuido Ilotablcmcnte, a cau;a de los deSlllontcs. ' . . 
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m.ultas graves que se constituian a pagar los culpables pOl' 
evitar la pena de muerte, como un ramo pingue de las rentas 
del zipa. EL heredero del zipa era el hijo mayor de la hermana , 
a1 cual se hacia entrar desde la edad de cliez y seis ados en una 
cas a situ ada en Chia, se sometia {l una larga serie de ayunos y 
se Ie instruia por algunos anos. Asi este como los demas jefes 

recibian la investidura de sus oficios de mana del zipa, y de
sempenaba las funciones de usaque de Chia hasta la muerte 
del zipa. EI cercado de este en lUuequeta eontenia varios de
partamentos de babitaciones y almaeenes de ropa y de vlveres . 
Tenia adcmas una casa de recreo en Tabio adonde iba a baiiarse 
en las aguas termales, y en donde tenia jardines i. Otra casa 
tenia en Tinansuca en temperamento templado, en el descenso 
de la cordillera, para pasar al~unos meses, y finalmcnte en Theu
saquillo, Iugar tambien de recreo en donde despues se fundo la 
capital de la Nueva Granada. A este sitio se retiraba luego que 
pasaI)an las ceremonias de las cosechas, y cuando la llanura 
quedaba seca y asolada por el verano. 

Delitos y penas.--El homicidio, el rapto y el incesto eran cas 
tigados con pena de ml1erte, pero a1 incestuoso encerraban ade

mas en un subtemineo con variassabandijas venenosas basta que 

moria de hambre y atormentado pOl' los insectos y reptiles. LOR 

sodomitas eran empalados con estacas agudas de macana. Al que
no pagaI)a sus eontribuciones 6 deudas Ie mandaba el usaque un 
mensajcro con un tigrillo pequeuo li otro animal semejante de 
]08 que criaban eon este fin, el cual se ataba ala puerta del deu-

I El arzobispo F. Cl' istobal de Torres, hizo cortar dos hermosas palmas que 
daban somhra a los estanques del zipa en Tabio, pOl'que los indigenas las mi
raban todavia con cierta vencracion dcspucs de un siglo del descubrimiento 
como que les recordaban los tiempos de su indcpendencia. Y nGtese que est~ 
respctable prelado, cuya memoria es grata por haber fundauo el colegio del 
Rosario, fue de los Espmiolcs mlls ilustrados, 

El Padre Zamora dice que a fines del siglo :I. "IIO todavia se veia en 1a mitad de 
la plaza de Guatavita una estalua 6 idolo de piedra que servia de rollo, para. 
que en desqllite de las a£/oraciones qlle rccibia el demonio en aquella piedra, 

sirl'a de atar a ella las beslias de los que vienen d misa. 
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dor y eEtaba ohligado a mantenerlo asi eomo al guarda hasta que 
pagaba. EL que mostraba cobardia en la guerra era condenado 
it vestirse de mujer y emplearse en los ministerios y oficios de 
tal, por el tiempo que se seiialaha. Los rohos rateros y otras 

faltas se castigaban con azotes y a las mujeres con trasquilarlas, 

afrenta que sentian vivamente, pero que por baberse abusado 

de este castigo despues del descubrimiento ceso de hacerles im

presion. Cuando se sospeehaba de adulterio una mujer se Ie 

bacia comer mucho aji 6 pimiento, si confesaba Ie dahan agua 

y luego la matahan. 8i resistia aquel tormento pOl' algunas 

horas, la desagraviahan y dahan pOl' inocente. 
Leyes suntuarias.-Solo el zipa era llevado en andas por sus 

sltbditos 6 algun usaque a quien el zipa pOl' seiialados servicios 
en Ia guerra solia conceder este privilegio. Tambien era pre
eiso lieencia superior para poder llevar las nariees y orejas ho. 
radadas y eoJgarse joyas, exeepto los xeques y usaques a quie
nes se otorgaba el permiso al tiempo de darIcs posesion de 
sus oficios. El comun de los Indios sc engalanaba pintandose 

de bij~ 6 achote y visticndose mantas nuevas y limpias, pcro 

las mantas con figuras y lineas becbas con pincel negras y colo· 

radas no podian tampoco usarse sino con permiso del zipa. 

Solo pOl' merced del zipa se podia comer carne de venado, 

exccpto los usaques. Esta disposicion consultal)a Ia conserva

cion de estos animales, que boy estan muy agotados y. muy 
pronto desapareceran totalmente de las planicies frias de la 

cordillera oriental. 
Us os diversos. - Cuando alguno solicitaba una doneella 

pOl' esposa, mandaba a los padres una manta; si DO se la de
'olvian a los oeho dias, eDviaha otra, ~ eODsidcn'indose enton
ces aceptado, se sentaba una noehe en Ia puerta de la casa d~ 
la Dovia y daba 11 entender aunque indirectamcnte que all! 
estaha. Entonees se abria ]a puerta y salia ]a India COD una 
totuma Uena de ehieha que probaba primero y Ie daba des

pues a heber al pretendiente. Los matrimonios se eclebraban 

lJor ante el xeque, y estando los dos contrayentes unidos por 
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los brazos preguntaba el sacerdote a la mujer si llreferiria el 
Bochica {t su marido, este c\ sus hijos Y si amaria mas a sus 
hijos que a si misma, y si se abstendria de comer mienll'as que 
su marido estuviera haml)riento. Luego dirigicndose al ma
rido Ie mandaba que dijese en alta voz que queria aqueUa mu
jer pOl' espl)sa, con 10 cual se terminaba la ceremonia. Mas 

no se Ie impedia tener cuautas lllujeres podia mantener, sobre 
todo si era usa(lue, auuque solo uua era legitima. Sin em
bargo los ritos matrimoniales variaban mncbo en los diversos 

puehlos de Ia naclon Chibcba. 
Lnego que el zipa moria, los xeques Ie sacaban las entraiias. 

y llenaban las cavidades con resina derretida; introduciau 
despucs el cadaver en un grueso tronco de palma hueco for
rado de plancbas de oro pOI' dentro y por fuera, y 10 llevaban 
secretamente a sepultar en un subterraneo que tenian hecho 
desde el dia mismo en que comenzaba a reinar) en pal'ajcs 
lejanos y ocultos. De todos los panteones mas 6 men os sun
tuosos imaginados poria adulacion para los soberanos, el de 
los zipas de Bogota ha sido basta hoy el unico que no ha sido 
violado porIa posteridad, porIa sencilla razon de ignorarse 

donde se halla, a pesar de las exquisitas diligeneias que Ia 

codicia ha hecho pOl' encontrar alguna de las tumbas. 

Con los cadavercs de los usaques y otros Indios principales, 
sepultaban en h6vedas Ii sus mujeres mas queridas, y a clerlo 
numero de sirvientes a quiencs se hacia tomar el zumo de una 
planta narc6tica para pl'lvarlos del conocimiento, ademas po
nian en Ia sepultura mantenimi~ntos, joyas de oro, las armas 
y Ia chicha, hehida a que eran tan aficionados, y que se prepa
raha con maiz fermentado. Llorahan por seis dias sus difuntos. 
y les hacian anivcrsarios. En estos tiempos repetian cantando 
tristemente In vida y accioncs del finado. Al comun de las gentes 
se sepultahan tambien con sus albajas, armas y mantenimientos, 
en los campos sin ninguna seual exterior, cuidando solo de 
plantar un arhol encima para proteger e1 sepulcro, pero jamcis 
desnudos, sino revestidos de sus mejores mantas. Sin embargo 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



- 204-

mas autenticos que los cronistas se yen todavia tumulos 6 mon
tones de tierra que servian de cementerios comunes y de donde 
se sacanhuesos humanos, alguuas joyuelns de oro, y cornamen
tas de , 'enados, que prueban que los Indios se sepultabnn tam
bien con sus t1'ofeos de caceria 6 pOl' ventura con venados 
muertos como provisiones de viaje. Los mas considerables que 
se conocen son los del eerrillo del Santuario, eerca del puente 
Grande a cuatro leguas al oecidente de Bogota, y los cerrillos de 
Caqueza, de don de una vez se extrajeron basta veinticuatro mil 
ducados en oro. En la provincia de Tunja se hallan en eavernas 
muchas momias bien conservadas1 y algunas con mantas flnas 
y pintadas a mano como las que usaban los Indios principales ; 
lodas estan scntadas con los dedos pulgares atados juntos, con 
torzales de hilo de algodon t. 

Agricultur'a, industria y comercio. - Ya bemos dicho que 
los Chibchas carecian de ganados, no conocian el fierro, y sus 
herramientas para el Iaboreo de Ia tierra cran de madera 6 de 
piedra, 10 que neeesariamente limitaha sus trabajos para sem

brar y preparar Ia tierra a las estaciones lluviosas, y pOl' 10 
mismo miraban los ailos secos como la mayor calamidad que 
podia sobrevenirles. La patata, el maiz y Ia quinoa (cbenopo
dium guinoa) formaban el fondo principal de sus culturas. Aun 
se yen terrenos incultos boy en la llanura de Bogota, 6 que solo 

sirven para crias de ganados, surcados pOI' allchos camellones 
que son vestigios de antiguos cultivos de estos pueblos eminen
temente agricolas, y a quienes la flgura de la rana, como el ern
blema de Ia bumedad, servia de llase 6. su sistema de numeracioo 

y a su calendario. Cosecbaban dos veces al altO las patatas y una 
-ez eL maiz en las tierras frias en donde estaba acumulada la 
mayor parte de Ia poblacion. Respecto del cultivo de Ia quinoa 

I ' I . t· · d las raz~S 
1 Antes que desaparezcan enter,1ll1ente os u tullOS ves IglOS e . 

. I . G d' ha creldo 
alltenores al descubrimiento y ya que el go )Ierno rana lno no . 

. .] eo sefl3 
que dcllla har.er un esfuerzo para rennll'las y cooservar as en un mus • 

. ] I BotTot;! que de desear que sc formase una sociedad de sugctos I ustru( os cn" , 
reunicseo Y conservascn estas 3lltigiiedades, que se traen iDlltilmcnte a EurOpa 

~/l doude al faltarles la inscripcion piel'den todo su interes hist6rico. 
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abandonado enteramente boy, ningun detaUe nos han trasmitido 
los cronistas. La semilla de esta planta es muy nutritiva, y es de 
creer qne Ia comian en forma de pucbes 6 gacbas (masamol'r~ 
como las que prep araban con el maiz, sazonadas con sal, aji y 
yerbas odoriferas. En los valles calientes tenian ademas la yuca 

(jatrofa), Ia arracacha en los terrenos templados, y algunas legu

minosas, aunque no sabemos si empleaban la fecula del chocho 

blanco (lupinus) como los habitantes de Quito. Jgnoramos si se 
servian como los i\lejicanos del dulce extraido de la calia de maiz, 
en defecto de la calia dulce, que fue traida del antiguo conti 
nente, 6 solo de la miel de las colmenas de abejas que son muy 
abundantes en el declive de la cordillera. EI phitano mismo, tan 
abundante hoy en la Nueva Granada que puede decirse sin exa
geracion que alimenta Ia mitad de su p01)Iacion, no se cultivaha 
ni era conocido en otra parte que en la provincia del Choco ; pOl' 
10 menos no he visto mencionado este fruto cn ninguna relacioll 
hasta el descuhrimiento del Noanama en el canton de Novila, 
aunque ciert.amente·no pndo introducirse en America, de Europa 
6 de los puntos de Africa de donde se 11eva1'on algunas plantas 
yen los cuales solo crece una especie, <:'1 camburi 6 guilleo (mma 

sapientum) y no nuestro platano arton (musa paradisiaca) 1 . 

Mas el articulo mas importante de produccion que les servia 

a los caml)ios y con el cual se proYeian del oro y de otros pro
ductos de que carecian en su terrilorio, era Ia sal de Zipaquira y 
Nemocon, que cuajabau en vasijas de harro valiendose de las 
abundantes fuentes saladas que hrotan en estos sitios, en donde 
hoy se explota Ia sal gema. Tamhien tejian mantas de all'rodon o , 
de cuyo bilado se ocupaban las mujeres en el tiempo que no 

1 La extension del cultivo del pl6.tano eu America dcspues de su descubri
miento, cs UD hccho de la mayor importaDcia para la conservacion y propaga
ciOD de la espccie humana ('11 nuestro contiuenlc, y uno de los mayores bene
Ilcio~ de la providcncia, digan 10 que quierau los que (sin mostrar ellos mislllOS 
mucha actividnd, como 10 observa el baron de Humboldt) pretendeD que Ja 
abundancia de estc alimcnto fomenta cl bab ito de 13 ociosidad en el pueblo. Sc 
ha calculado que el misUlo espacio de tierra que produce tri"o para mantener 
Ull solo hombrc daria phl.tanos con que sustcllt~r veinticinco~ 
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suntuoso al sol su pam'e, y para ello mand6 que se trajesen 
piedras y colunas lab1'adas de los parajes mas distantes de 
sus dominios, aunque mUl'i6 sin haberse comenzado la fu
brica I. 

:En el curso dc esta narracion se tocaran, aunque de paso, 

porque nuestro reducido cuadro no pCl'mite otra cosa, algunos 
ot1'os usos y costumbres de los Chibcbas, mas no podemos ter
minal' el capitulo que especial mente les Lemos consagrado, sin 
decir aJgo mas respecto del personaje misterioso que en tiempos 
remotos les sirvio de legislador, y que veneraban no como a 
dios, pero S1 como a hombre sauto y bicnhechor. Algunos 10 
confunden con el Bocbica, pero los escritores mas antiguos 10 
distinguen, aunque confiesan que era conocido con varios nom
bres: Kemterequeteba, Sue, Chinzapagua (6 enviado de Dios). 
:Este anciano lIeg6, como hemos dicho, pOl' el oriente; traia una 
harba larga y la cabell era atada con una cinta, una t(mica'sin 
cuello pOl' vrstido y un mauto anudadas al hombro las puntas, 
"estido que usahan todos los Cbibchas al tiempo del descubri

rniento, pues el poncho 0 la ruaua son invencion peruana in
troducidas desputs de la conquista. Hallo los pueblos en un es

tado "ecino de la barbarie, sin mas ahrigo que el algodon en 
rama ligado con euerdas, con el eual sc cuhrian, y sin idea de 
gobierno ni de sociedad. Neroterequeteha comenzo sus predi

caciones en Bosa, en doude ballaron los Espal101es una costilla 

que veneraban los Indios como que pertenecia a un animal que 
e. te misionero habia traido ~. De Rosa pas6 a l\Iuequeta, FOll-

1 m P. F. P. Simon dice que cllugar destin ado para el templo era cI qUe 
ocupan las euadras de Ponas, al norte de la ciudad de Tunja, en donde SC 

veian algunos gruesos mal'llloles; Olros quedaron en Ramiriqui, en via parD 
Tunia, y otros en ~IOllil]uil'a. As! explicahan la existencia de las colunaS que 

5e "cian al tiempo del descuhrimiento cn el valle de Lei,a, pero mi distinguidO 

amigo el Sr. Manuel ,elcz Barrientos, ba dcscubierto el afio pasado que estaS 

colun;}s c,tan en el Jugal' que ocuparoll como parte de un vasto edificio, cllya 
origen y dcstino ignoralllos. La dcscripcion de e&tas ruinas pOl' el Sr. Velez 

se in~cl't6 en cl holctin de la soeiedati de Geografia de Pal'is para 184i •• 
2 Es prohable quc e,ta co,tilla era de los mastodontes que se 11311an eD la5 

aluvioncs de SuaclJa, de JOI,UC actuallllcnte se c},traen die! les y otroS restOS 
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tibon) y lucgo al pueblo de Cota, en donde era tal el concurso 
de gentes que venian a oirle, que fue preciso hacer un foso al 
reaedor de una colina en donde predieaba e instruia <i los pue
blos, a fin de podedo hacer con desahogo. No solo les enseiiaba 
a bilar y tejer, sino que por donde qniera dejaba pintados con 
almagre los telares a fin de que no se olvidasen de su construc

cion. Sigui6 luego bacia e1 norte y baj6 a la provincia de G uane, 
en cuyos moradores ball6 las mejores disposiciones para las 
artes. No solo enseiiaba con su palabra, sino con su ejemplo, y 
su vida durante los largos alios que pas6 civilizando cstos 1ndi
O'enas fue un modelo de virtud. Ultimamente desapareei6 en 
5 
Sogamoso, dejando, como hemos dicho, un sucesor que conti-
nuara Ia instrueeion y Ia guarda de las leyes y reglamentos que 
hahia estableeido con asentimiento general, solamente porIa 
fuerza de Ia persuacion y del cjemplo. Como prueba de la sa
hidnria y prevision de cste legislador quicro haeer meneion de 
una regIa que dej6 establecida y que se cumplia toda"'Via lila 
epoca del descubrimiento, es deei!', catorce siglos despues de 
su muerte segun Ia tradicion de los Chibchas. Dispuso que si 
las mujercs legitimas de los usaques morian antes que elios, 

podian prohibir Ii sus maridos todo acccso a cualquiera mujer 

por un periodo que no pasara de cinco aiios . .De esta manera, 
los hombres se esmeraban en tener contentas a sus esposas de. 
miedo de una venganza p6stuma, y no pudiendo 'desarraigar 
el legislador ehihcha Ia poligamia, invent6 este medio de 
proteger el sexo debil, medio que surtia los mcjores efectos 

) 

aunque es justo deeir que los Chibehas tratahan bien a sus mu-
jeres y cuidaban de los enfermos y de los ancianos I. 

fOsilcs, y como los Espaiioles no ballaron cuadl'l~pedo de cstas dimensioncs 
,' ivo en America, dijeron que era de un cameJlo tl'aido por los ap6~toles. 

1 La piednd de los primm'os eclesia tieos q ne lIcgaron a las Indias se pcr
suadi6 que un hombre virtuoso como Nemterequeteba no podia ser 011'0 que 
el ap6stol santo Tomas, y otros dccian que sau Bartolome, ascgurando que se 
veian las bllcllas de sus pies en difcrentes piedras. entre Otr05 iuo-ares a Ins 

orillas ~cl rio Saname que corre pOI' las inmediaciones ue Fosca, e: territorio 
del caclflue Ubaque, y que las mujercs ballaban alivio en sus males tomantlo 13 

14 
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En el capitulo siguiente continuara la narracion de los suce
sos del descubrimiento, que fue preciso interrumpir para tratar 
del estado que tenia el pais en aqueUa epoca memorable, eosa 
que la brevedad de nuestra obra no nos pel'mite haeer respecto 
de las tribus independientes mas 6 menos numerosas que habi

taban en estc territorio, pero que no formaban un cuerpo de 
nacion como los Cbibchas. 

raspadura de aque\la piedra. He reeorrido las marjencs del Saname buseando In 
picdra que pudo babel' dado odgen a csta tradicion, pero no he ballado nada 
notable; eonficso Que me impul~aba mlS bicn la idea de haHar alguna euriosi
dad natural, que la csperanza de CDeontrar la planta del pic de san Bartolomc, 
Me parece que es ocasion oportuna para manife tar en esta materia el critel'io 
de los t"cs cronistas que sc ban ocupado con mas detalle del Nuevo Reino de 
Granada, 

El Sr, Piedrahita, obispo 
de Santa ,11arla, 

Noticias y accion('s Slln 
estas, que sin grave no
ta I no podemos atri
buirla~ a otro que a sail 
Bartolome; y sino d iga
me el ma curio 0 lector, 
(de quicn olI'O Clue de Ull 

apo,tol Jludicran rcfe
rir e entre gentile las 
que tenemos dicbas? 

1 El Sr. Piedrahita era caLifi· 
cador del Sauto OGcio de I. iu 
quilition. 

El Padre Zamora, cro
nisla del 6rden de 
predicadores, 

Entre los sagrados 
apc'toles se halla que 
Santo Tomas dejaba cs
tampadas cn las piedras 
sciiales de Sll cucrpo y 
gloriosas plantas, Y ba
biclldo dctcrminado la 
Iglesia quc pl'cdiro a los 
Indias orientales, en que 
sc han hallado cstas s~iia· 
les, y ballandosc cn cstas 
occidcntalcs del 'llCYO 
Reino las plantas de pic 
Immano dc c'tc glorioso 
apostol, se Jlucde ascgu
rat' q uc fuc cl sol I'('s
plandeciente que den'a
mo los primcros rayos 
del Evaugclio ('n cstc 
nuelo Reino. POl'que 
como un abismo llama a 
otro abismo, solo tocaba 
a e tc abismo dc la pre· 
dicacion, llamar a los 
mistcl'ios del Evangelio 
a este ahislllo del Nuel'o 
mundo, 

FraY' p, Simon, religiosO 
Frnnciscono, 2' parte 
manuscrita, 

La eual tradicion ni 
apruebo ni rcpt'llcbo, 
solo la refiero como Ja 
be ballado admitida co
mo eosa eODlun entrc los 
hombres gral'es y doetoS 

dc este Reino. 
([1ray p, Simon cseri' 

bi6 medio siglo anteS 
que cl obispo Picdrahita, 
y easi un siglo antcs que 
Zamora). 
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CAPITULO XII. 

Prosigue Quesada su c1escubrimiento.- i\tr:viesa el rio Sa:avita, y pasando 
por Moniquira y Tinjaca suben los Espanoles ala cordll1el·a.-Llega.n a 
Guacheta, Suesuca y Ncmocon. - Primer combate con las tropas del zlpa. 
_ ApodCl'anse de SliS aImaccDcs_ de gnerra y b~~a. - Dcsampal'a cstc S~ 
capita\. - RcsiuCllcia de los Espanolcs cn Ia planlclc de Bogota. - Expcdl
cion )' combate con los Panches. - Mal'cllan lucgo en solicitud de las minas 
de esmel'aldas, y descubren los llanos rle Orientc. - Entran cn los terlllinos 
del zaqoe de Tunja . -lIlinas dc Somondoco. - Exploracion dc los lIanos.
Entrada cn Tunja y pris/on del zaquc. -Incendio del tcmplo de Sogarooso. 
- Corobate dc Bonza. - Expedicion al valle de Nc)'va. 

Nuestros scali su oro Y IUS placercs, 
GOCCOlOS de ese C:l mpo y esc sed; 

(Durra! Vol ad, 8UI cunpos, su te.om 
nuctlcil lIue.troa caballo, COil .us pics. 

(EfPlOJ((;fDl, Potsia •• ) 

•• aa_ 

Luego que bubieron rcposado algunos dias de las faUgas del 
penoso viaje dcll\1agda1cna, 1eyuntaron los Espaiiolcs el campo 
de Chipata y descendieron al fondo del valle pOl' donde corre el 
rio Snravita, de rapidas corrientcs, a que dicl'on el nombre de 
Suarez que boy conserva, pOl' baber estado Ii punto de ahogarse, 
al esguazarlo, el caballo del capitan Gonzalo Suarez. Fue tanto 
e1 asombro que la vista del escuadron europeo causo en los ba
bitantes de aquclla comarca que algunos se quedahan inm(1)iles 
y como pasmados sin poder !luir, ni moverse, ni acertar it arti
cular una sola palabra; otros se prosternahan, y, pegando e1 r05-

tro contra Ia tierra, no 10 levantaban ni pOl' golpes 6 ameuazas, 

prefiriendo la muerte Ii tan espantosa vision. Ex.cepto los natu-
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rales del valle de Aburra, boy l\Iede1lin, eu la provincia de An
tioqula, que se aborcahan de pesadumhre a la vista de los 
Espaiioles, en ningun otro Iugar hemos observado que hiciera 
tan profunda impresion la entrada de los Castellanos y de sus 

caballos. 
Despues que pasaron a la orilla derecba del rio Saravita que 

sale de Ia laguna de Fuquene y va a juntarse con el Sogamoso 
para entrar juntos en el l\Iagdalena, suhieron una lorna limpia 
y llegaron en seguida al valle ,de Ubascl. Hallaron abandonado 
el puehlo, pero con muchas provisiones en las casas, y aun ve
nados muertos y desol1ados como si se lmhieran preparado aill'e
de, para alimentar los procligiosos huespedes que se temian y se 
veneraban al mismo tiempo. Pasaron lucgo a las tierras de Zo
rocota e hicieron noelle en un puehlo en doude fueron molesta
dos por insectos desconocidos para eUos, las niguas (pulex pe
netrans), que, sin la buena voluntad de algunas Indias que se 
los extrajeron de los pies con los topos 6 alfileres con que pren
dian sus ropas, babrian cuando men os detenido su marcba pOl' 

algunos dias. Al cuarto dia llegaron a TUI'ca, que llamaron pue

blo Hondo pOl' estar en lugar bajo, marcbando siempre al Sur 
en demanda de los pueblos en que se fabricaba la sal. Habiau 
conseguido que algunos Indios los siguieran voluntariamente 

cargando el hagaje. Pasaron pOl' JUouiquira, Susa y Tiojaca; 

baUa1'on mantas, algunas esmeraldas, crecida poblacion y tern
peramentos deliciosos. El dia 12 de marzo de 1537 llegaroD Ii 
Guacheta, a que pOl' esLa razon dieron el nomhre de San Grego
rio, despues de babel' pasado el General nueva revista y preveni
do segunda vez estrecbamente (1 su tropa por bando militar la 
condllcta mas pacifica con aquellos moradol'es, dando por raZ011 

que si los reducian a desesperacion por mal tratamicnto, siendo 

el numero tan considerable, en un Ievantamiento general 110 

cscaparia un solo Espa:iiol COll vida, estando a tan larga distan-
cia de los lug-ares a donde podian retirarse. 

Los indigenas de Guacheta desampararon sus casas y se re-
b· 11 fugiaron en un lugar fuertc, desde el eual notando que ba la 
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dado libertad los Espalioles a un Indio viejo que dejaron atado, 
y creyendo que no 10 comian por esta razon, les arrojaron al
gunos ninos, y, observando que taml)oco los sacrificaban, les en
viaron algunos venados, y finalmente bajaron de su fuerte per
diendo el terror que la presencia de los Espafioles les inspir6 al 
principio. No se sabe pOl'que estos indigenas concibieron la idea 

de que los Espafioles debian alimentarse con carne humana, 
puesto que elIos mismos no eran antropOfagos. l Creerian aca
so que siendo hijos del sol, que era la deuominaeion que les 
daban, (suegagua) habian de complacerse en los barbaros ho
locaustos qne hacian a cste astro? Calcularon los Espanoles 
como mil casas en este valle de Guacheta, dispersas entre las se
menteras, y vieron el pueblo y habitacion del cacique situados 
en un lugar elevado al pie de un pelion que les servia de forta
leza. Parece que los Guaehetaes no estaban sujetos inmediata
mente al zaque de Tunja. 

De Guacheta pasaron a Lenguasaque, y pOl' to do el camino 
que seguian los Espanolcs bumeaban los braseros de resina que 
en su honor y pOl' via de homenaje quemaban los indigenas, y 
se hallaba algun oro, mantas y esmeraldas depositados con el 

mismo objeto I. Admiraron en el boqueron de Pefia Tajada, por 

donde sale el rio de Lenguasaque, las altisimas rocas cortadas 

a pico e inaccesibles pOl' parte de la laguna, uno de los paisa
jes mas grandiosos de aqueUa comarca tan abundante en prue
bas del esfuerzo violento con que se levantaron los estratos ho
rizontales para formal' estas montafias que ofrecen al ge6logo 
todas las proporciones apetecibles para estudiar la formacion 
casi homogenea de areuisca de que se componen. 8i los Espa
lioles eran cap aces de gozar de las emoc1ones que ofrece la con
templacioll de las maravillas de la llaturaleza, l cuan sorprendi 
dos no han debido estar pasando por est08 8iti08 te8tigos de las 

t Dice F. P. Simon que a poco de haber salitl0 del valle de Guacheta dieron 
"ista a la gran laguna de Cucunuba y Ubate, 10 que haee pensar que la lagu
na de Fuquene era mucho mas extensa que hoy dia y eonfirJIla 1a opinion de 
IIIr. Boussingault en su memoria sobre los perjuicios ele las talas de arboles. 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



- 214-

mas espantosas convulsiones de la corteza terrestre, y al verse 
solos en hnoste reducida lanzados en el eorazon de un mundo 
nuevo tan extraordinario corriendo las mas desesperadas aven
turas! Por su parte los Indios no acertaban it comprender de 
donde veninn estos seres desconocidos, y como ya habian lle

gado al pcriodo del crepusculo de la civilizacion, se ohserva 
en elIos el primer sintoma de este estado, es deeir, todas las 
senales de la mas vi va y ardiente curiosidad. Las tribus sal
vajes no abrigau sino sentimientos hostiles, y it cuanto turbe 
sus dominios Ie hacen Ia guerra sin averiguar que cosa es, 
como el cazador que tira, mata y sepulta en su saco cuantas 
aves divisa, mientras que cl naturalista examina atentamente 
los animales que eucuentra. As! en los Chibchas e1 scntimiento 
que predominaba era ]a admiracion y el vehemente deseo de 
salir de sus dudas respecto del origen de aquellos forasteros • . 
Su propia defensa y 1a de sus tierras fue un sentimiento pos
terior. 

m pueblo de Lenguasaque estaba situado en tierra llana y 
fertil; sus moradores salieron a recibi!' los Castellanos a las 
puertas de sus casas y U ofrecel'les cuanto tenian. La buena po
Htica de Quesada iha producieudo sus felices efectos, y al babel' 
persistido en ella la colouia granadilla babria sido una colonia 

modelo. Un solo hombre cuIto en siglos anteriores habia saca

do al pueblo cbibcha de Ia barbarie, la docilidad de estas gen

tes era £lues un hecbo probado. i Cuuuto no habrian obrado en 
esta ocasion en fa vor de este mismo pucblo, algunos centenare5 

1 Los naturales estaban como abobados de cuautas cosas vcian en los Esp8-
noles, sus caballos y perrns, y sobre c to fantaseaban dos mil vanidades (COil
jcturas) como gcnte tan dada 11 e\las pOl' sus bumildes y bajos entendimien-
tos, tan sin fuerzas pOl' su rusticidad, para salir con derccbos yacertadO' 

discursos. No acababan de entender quien pudiera haber hecho aquellOS bonl~ ' 
brcs tan otros que ellos, ni aquellos animales raros que ni babian visto n· 
ojdo decir 11 sus mayot'es; porquc si sns diosC8 los bubieran criado, decla n• 
no los buhieran lIcjado a el1ns sin tcncrlos. As! cstimaban 11 los nucstroS CO/l

10 

d' . '.1 Y tc cosa 1"lOa y vcninn por bandadns tI Iraerlcs abuodancia de (;01lJl u3S . 

Ctlanto tenian, Como vcnaJo ' ~i\'os y muertos, palomas, conejos, ~uries, JUiliZ, 

triwlcs y raicc de muchas mancras. (F. P. Simon, patte 2', not. 2'). 
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de europeos civilizados, si hubierau tenido voluntad para ello 
en vez de oprimirlo y exasperarlo ! 

Caminaron luego la vuelta deSuesuca (hoy Suesca), que quie
re decir cola de guaeamaya, por ser esta poblacion una reunion 
colecticia de indigenas de divers as pro"incias, belicosos y de 

poea reputaeion de moralidad. Un soidado espanol quebrant6 

el bando del ejercito tomando porIa fuerza unas mantas Ii cier

tos Indios, que se quejaron de ello. No quiso ellicenciado Que
sada que quedase impune e1 delito, y mand6 aplicar al culpable 
to do el rigor de las penas militares, con que foe condenado (t 

muerte y ejecutado a pesar de la interceslon de los capitanes y 
capellanes. Critican los cronistas Ia severidad del jefe, fundan
dose en que esta muertc manifest6 a los indigenas que los Espa
noles no eran inmol'tales y seres divinos, como si a cada paso no 
vinierau eUos dando senales nada equivoeas de flaqueza humana. 

Inform6 el usaque de Sue sea al zipa del mimero de hombreg 
y del camino que llevaban Meia Nemocon. Resolvi6se este Ii no 
dejarlos aeerear a su corte, sino ataearlos sin perder tiempo. 
llfarch6 pucs inmediatamente con seiscientos soldados eseogidos, 
creyendo que estos bastarian para derrotar a los forasteros. 

Lleg6 la tropa del zipa al pie de la colina que divide la rineo

nada de Nemocon de Ia de Suesea dellado del oriente, cuando 

ya Quesada habia pasado con Ia van guardia. En In retaguardia 
marehaban los en{ermos escoltados pOl' una guardia de caballe
ria a Ia que acometieron los Bogotaes con mucho brio, llevando 
pOI' enseiia y bandera la momia de uno de sus valientes guer
reros segun la costumbre establecida. Los dardos, liraderas y 
armas arrojadizas de los Indios no podian hacer mueha meHa 
en los Castellanos, que se defendieron "igorosamente protegien
do el bospital, mientras lleg6 el refuerzo pedido al General, en 
el cual venian los mas guapos capitanes y los mejores caba
llos, que arremetiendo al escuadron indigeua 10 arrollaron cop 
gran mortandad, arrojando el esqueleto de su antepasado Y 
buscando la salud en la fuga. Siguieron los Castellanos al al
cance hasta la fortaleza de Cajica, llamada Sumungota pOl' los 
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Indios, donde se enccrraron los fugitivos. Estaba esta cercada de 
dob1e :fila de fuertes maderos bincados en tierra con una cubier
ta de paja que servia de proteger a los defensores de las armas 
arrojadizas, y dentro se contenian los almacenes de armas y de 
vituaUas. Estaba situada a media legua de Cajica al pie de la 

sierra, y parecia de facil defensa, con que los Espafioles hicic
ron alto en la persecucion I. 

l\Iientras que Ia caballeria perseguia a los sold ados del zipa, 

Quesada habia llegado a Nemocon (lamento de leon), asi lIa
mado pOI' los ecos de las peilas a cuyo pie estaba situado, junto 
a las fuentes de agua salada en donde mismo se ve hoy. AIH 
estaba Ia fabrica de sal en tiestos y hornos rusticos como se 
usan todavia. Luego que Quesada recibi6 el parte del exito del 
combate y de 1a existencia de la fortaleza y almacenes de Su
lliungohl, marcb6 con el resto de su gentc y bagajes. Ya sc 
encontraban en la p1anicie de Bogota, y pOl' todas partes se 
, 'eian las sementeras y los puehlos dominados pOl' las altas ba
bitacionfls de los caciques, que se distinguian pOI' el cercado 
que las rodeaba y el mas til pintado de encarnado y adorna

do dc una gabia en Ia parte superior, y porIa carrera alll~ba 
y pei'fectamente alineada que partia del cercado hasta alguna 
distancia y en la cual se celebraban las ceremonias religiosas, 

relacionadas con su calendario y epocas de sus cosecbas. Llam6 

Quesada esta Hanura, pOl' su apal'iencia de jardin sembrado 
de torres, el valle de los Alcazares. Perdi6 este nombre luego 

que desaparecieron las casas, y que la raza indigena sujeta Y 
degradada no pudo reedificar sus babitaciones con el primor Y 
el aseo que antes del descubrimiento. 

Detuvieronse los Espailoles algunos dias en el cercado de Ga'" 

1 Picdrabita dicc que los Indios cran cuarcnta mil cuando atacaroll 13 fe' 

taguardia de Quesada en Nemocon, mas este numero es exagerado, porl(oe, 
babiendose cjccutado el acometimiento como sorpresa, la marcha de taD nu· 

.. . j natural. meroso e]erClto no hahria podidn o('ultarse. Me atcngo aqu , como es 
• d I . d santa :I 13 ~erslOn uC P. F. P. Simon, c~critor mas nntiguo que el obiSpo e , ' 

Marta, y en )0 general mas circunspecto y de mcjor criterio. 
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jica rodeados de la mayor abundancia de provisiones y regalos 
de toda espccie; pasaron luego en Chia el tiempo de la Seman a 
Santa. El cacique de este pueblo huyo y aun se les dijo que 
babia ocultado sus teso1'os en unos altos pefiascos situados al 
oriente del pueblo, es decir en la orilla izquierda del Funza pOl' 
la Yerbabuena, mas nunea pudieron hallarse. Alglln scmhlante 

de hostilidad mostraron los indigenas enviados por el zipa a 
observar los extl'anjeros, con grita y otras demostraeiones, mas 
evidentemente el terror supersticioso que habia proporcionado 
a los Espaiioles una reeepeion tan benevola en touos los pueblos 
ebibchas desmoralizo completamente las tropas del zipa, y les 
bizo caeI' las arm as de las man os. La unanimidad de la resis
ten cia , a pesar de la difcrencia de las armas, babria sido suficien
te para destruir ciento sesenta bomhres, cuando los babitantes 
de la p1anicie se contaban pOI' eentenares de miles, pcro, en 
1ugar de resistencia, se veian venir las gentes de los pueblos 
con braseros en que quemaban moque y otras resinas delante 
de los Espalioles, a cuyos pies depositaban sus mantas, diferen
tes aves y provisiones, pero muy:poco oro y esmeraldas, por 10 
que se manifestaban estos desconteutos. El zipa mismo enviaba 

a Quesada todos los dias mensajeros cargados de venados y otras 

carnes, mas se denegaba a venir a visitar10 en persona, antes 
bien se preparaha Ii abandonar su capital y Ii trasportar Ii pa
rajes lejanos sus liguyes y sus penates. El cacique de Suha, pue
blo situauo como boy cerca de la colina qne se levanta en me
dio de la llanura, vino de paz al c,ampo espaliol a Cilia, y les 
ofrecio mantas, oro y otros regalos, convidandolos a venir a 
sns habitaciones, y como estas se haUaban en el camino de 
Muequeta, adonde deseaban llegar los Castellanos ansiosos de 
apodcrarse de los teso1'os del zipa, ma1'ebaron prontamente es
tos, y se detuvieron aqui oeho dias, abriendo Quesada nerrociu-

o 
dones con el zipa, y 1'ogandole con la paz. La conduct a del jefe 
espaliol era la mas prudente y moderada que podia desearse ; 
til mismo J'ecibia los mensajeros que vcnian de los diferentes 
pueblos, los abrazaba, aearieiaba y despedia con los pocos re-
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galos de cosas de Castilla que aun Ie quedaban. Perdieron los 
Castellanos a su buen amigo el cacique de Suba, que falleci6 de 
una breve enfermedad, recibiendo antes el bautismo, y fue el 
primer cristiano de estas regiones. 

Conociendo Quesada que el zipa 10 entretenia con mil dila
ciones, marchO a verse con el personalmente, pero fue detenido 
en el paso del Funza por la hostilidad de los indigenas, que se 
mosLraron aparejados a defenderlo, y como estaba este rio muy 
crecido con las avenidas de abril, sufrieron algunas dificultades 
antes de pasarlo. Asi cuando llegaron a Muequeta ballaron el 
pueblo casi desierto, y aunque admiraron las vastas babitacio
nes del zipa, en donde se alojaron, no ballaron la cantidad de oro 
y esmeraldas que se bahian imaginado, y, 10 que es peor, no pn
meron adquirir noticia alguna de los lugares adonde se babia 
retit'ado Thisquezuza con sus bienes y mujeres. Ninguna des
cripeion detallada nos dejaron los conquistadores de la capital 
de los Chibchas; sabemos solamente que habia varios adorato
rios, que las casas principales eran muy aseadas I, todo el in
terior revestido de cafiizos atados con cordeles de varios colore9 

formando disefios capricbosos, y que los soldados no se atrevio
ron a saquear al descubierto las casas, sabiendo qne Quesada 
no :permitia que se infringieran sus mandatos de respetar la 
propiedad de los Indios. Estos no les dab an descanso, y frecuen

temente venian a atacarlos recogiendose a las lagunas luegO 

que eran perseguidos por la caballeria. Creyendo que el mojot· 
medio de arrojar sus enemigos del pais seria incendiar el pue
blo, arrojaban para e110 sus dardos con materias combustihles 
en el silencio de ]a noohe, y consiguieron en efecto quemar ai
gunas casas, mas los Espanoles atajaron el incendio. Para cor-
tar la ocasion de cstas hostilidades, suponiendo que el zipa era 
el que las ordenaba, hicieron todo esfuerzo por averiguar SU 

paradero, y, sabielldo que tenia unas casas de recreo en 'fena-

f AUD'lue de paja 1a haLitacion del Bogota podia pasar por una de JaS OlliS 
•• 11. b' . eS 53° Ix,uaS que se abJall eucontrado en las IDdias. (Relacion de los capitan 
Martin y Lebrija). 
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guasa, sali6 una partida con mucho sigilo en es:a direccion, 
aunque nada hallaron. 

Determillo entonces Quesada mandaI' dos partidas a las orde
nes de los capitanes Cespedes y San Martin por el Sur y cl Occi

dente {l descubrir. San Martin bajo la cordillera al poniente, y ob

servalldo Ia actitud belicosa de los Panches, regres6 a los cinco 

dias diciendo que la fuerza que llevaba no era suficiente para 

internarse sin peligro pOl' tan fragosas tierras, en las que seria 

preciso pelear desde el primer dia con Indios esforzados y te
naces como Ie aconteci6 a el. Cespedes sufrio mucho pOl' el frio 
viviendo en los paramos de Sumapaz de tal cual sementera de 
papas y de los conejos que hallaban pOl' manadas. Desde Pasca, 
di6 aviso al General que se proponia crmar el valle de los Suta· 
gaos para entrar en las tierras de los Panches. A fin de refor
zarlo march6 el capitan San Martin, que se Ie reuni6 en Tibacui, 
en donde hallaron un destacamento de Guechas que compo
nian Ia fuerza permanente del zipa, Ia cual estaba siempre en la 
frontera de los Panches. Escogianse estos Guechas entre los 
homl)res mas robustos y esforzados de entre los Chihchas, lle

vaban el cabello eortado para no dar asidero a sus enemigos, ia 

boca, narices y orejas horadadas y de eUas pendientes sartas 

de canutillos de oro cuyo numero correspondia al de los ene

migos que habian muerto en los combates. Estas eran sus de
coraeiones. Los Guechas recibieron bien tl. los Espailoles por
que les hallaron un aire marcial, y quiza tambien porque se 
proponian marcbar contra los Panches sus inveterados enemi
gos, que oenpaban todos los valles de este frente desde Tocaima, 
que era su asiento principal, hasta Villeta, en don de comenzaba 
el territorio de los Colimas. Deeian los Gueehas a los Castellanos 
que era temeridad entrar con tan corto numero de soldados en 
las tierras de estos Indios feroces que devoraban crudos a cuan. 
tos hombres caian en sus manos, hebiendoles Ia san"re con 

c 
atroz regocijo. No hicieron caso alguno del aviso los oficiales 
de Quesada, antes bien seguidos de los Chibchas atravesaron 

11} sierra que divide el valle de Fusagasuga, de las verlientes del 
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Pati y del Apulo. Marchaban los Espanoles en son de combate 
con las armas encolchadas de algodon, preservativo de las flecbas 
envenenadas con cuyas rociadas los asustaban los Chibcbas, 
las espadas desnudas, guardias avanzadas y cuantas cautelas 
sujiere la flisciplina militar. Las poblaciones de los Panches 

estaban situadas en lugares altos y fuertes pOl' naturaleza, 
adonde no podia llegarse sino pOl' un solo camino, y este 10 
tenian cortado y cou boyos y puas envenenadas en el fondo de 
cada uno. Hallaron abandonadas las primeras' casas, basta que 
a mayor distancia avistaron dos hermosos escuadrones de l)au' 
ches que bajabau a encontrarlos pOl' .los dos costados de una 
lorna limpia; no brillaban las armas, pero SI las coronas de 
plumas de los mas vivos colores, el sonido de los tambores y 
caracoles de guerra, el excelcnte 6rden con que marcbabaJl 
que parecian tropas bien disciplinadas, y con ser tres a cuatro 
mil sin embarazarse, y adelantandosc coq paso resuelto, de 
suerte que los Castellanos no tuvieron mas tiempo para no set 
envucltos, que picar sus caballos los delanteros y con lanza en 

ristre arremeter y meterse haciendo estragos por entre aquelloS 

indomitos Indios, que, aunque sorprendidos con tan imprevisto 
modo de combatir, no por eso cejaron, sino que se defendian 

como podian con sus masas y macanas. Los del escuadron de 
la izquierda tuvieron mas tiempo de valerse de las hondaS, 

flechas y dardos, de manera que el combate duro algun tiempO, 

el bastante para que muchos de los Chibchas dieran pOI' per' 
dida la batalla, y pOl' sendas y veredas que solo ellos conocian 
subieran a la llanura y llegaran a Bogota a dar cuenta del su
ceso infausto y de babel' perecido los Espaiioles a manos de JOs 
Panches, noticia falsa que Hen6 de sentimiento el campo, en 
donde se esperaban pOl' momentos los que hubieran podidO 

salvarse. 
Rotos los Panches aunque sin dejar prisioneros ni botin, 

bajaron los Espaiioles 11 unas casas 11 cauterizar las heridas de 
seis soldados y tres caballos que era el unico remedio efiC3Z 
contra el veneno de las fiechas, y al dia siguiente por camino 
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mas corto y montana fragosa emprendieron los capitanes Ces
pedes y San Martin su retirada, despues de haberse convencido 
pOl' su propia experiencia de que los Chibchas no exajeraban 
nada respecto del valor de los Panches. En los cadaveres de es
tos se veia la extrana configuracion del craneo aplanado por Ia 
parte posterior y anterior con tablillas, 10 que hacian desde ni
nos para volver piramidalla cabeza , mientras que los Chihchas 
no empleaban medio alguno para alterar sus formas naturales. 
Apenas se habian puesto en camino, cuando Ies di6 alcance nn 
Indio Panche solo, que esgrimiendo su macana los atac6 bru
talmente, diciendo que venia a vengar las muertes de sus pa
rientes por no haber podido hallarse la vispera en el combate. 
Quisiera Cespedes premIer a tan uliente guerrero y no matarlo, 
a fin de conducirlo como trofeo y muestra al General, pero uno 
de los soldados que el barbaro habia derribado de un reyes 
y herido, Ie cort6 la cabeza, la cual tomaron los Chibcbas. 
l\larchaban los Espanoles con Ia cautela nccesaria en tierra de 
gente tan belicosa, a pesar de haber salido ya de los terminos 
del cacique Conchima en donde fue Ia accion, cuando obser
varon seis indigenas que se acercaban al trote; despleg6se la 
guerrilla para recibirlos, con 10 eual advertidos de que iban a 
ser atacados se sentaron y levantaron en alto una cruz y un 

papel que eran los indicios de mensajeros de cristianos. Estos 
Chibchas bajaban de 6rden de Quesada con una carta para Ces
pedes 6 los que hubieran escapado de Ia hatalla, en la cual 
manifestaba la mayor alarma e inqnietud. Asi fue que tres 
dias despues llegaron al cercado del zipa cuartel general de 
Quesada y tuvieron la acojida mas afectuosa, curandose Con es
mero los heridos. Este fue el principal motivo de no pensar 
mas entonces en expediciones pOI' esta via, en euya dil'eccion se 
les indicaba sin embargo que estaban las regiones de donde 
venia eloro. 

Cuestionando Quesada a los Indios que venian con proyisio-
nes pOl' medio de los indigenas que trajeron de la costa (y que 
habian aprendido ya bastante castellano y lengua chibcha para 
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servir de interpretes), sobre el lugar de donde sacaban las es
meraldas, Ie mostraban constantemente el Nordeste. Creen 
algunos que fue astucia del zipa para sacarlos de sus estados, 
pero 10 cierto es que los Espufioles, aunque provistos de cuanto 
necesitaban, en un pais de suelo y temple adrnirables, no esta

ban satisfechos, pOl' no ballar oro en abundancia, ni piedras 
preciosas, y natmalmente anhelaban por eneontrar tierras mas 
ricas I. Abandonaron pues a Bogota llevando pOl' blanco, dice 

F. Pedro Simon, el verde de las esrneraldas, y se dirigieron por 
la via de Usaquen que entonces estaba situ ado una leg-ua :mas 
al occidente del sitio actual, treparon la cordillera y llegaron ti 
Guasuca, es decir punta eIevada, que boy decimos Guasca, en 
cloude fueron recibidos con demostraciones de veneracion, 
luego pasaron a Guatafita (hoy Guata,rita), y continuando Ia 
marcha alcanzaron a Choconta (sementera de paramo 2), que 
eran ]08 limites del terri to rio del zipa y comenzahan los del 

1 Vituperando el Sr. Piedrabita el esp(ritu de codicia que dirijia entera

mente it los Espaiioles, dice 10 siguiente: « EI motil'o con que alentaron estaS 

empresas dcsdc Castilla, fue la predicacion del Evnngelio y conversion de 

llquclla gcntilidad ala verdadera fe; pues bien aqul el concurso de inficles que 

habian de participar de tanto bien no podia ser mas numeroso : los alimcntoS 

no conscntinn mejol'a en cantidad y ealidad, oi Ja tierra en el temperamcnto Y 
los influjos, y sin embargo lucgo que se persuadiel'on que Caltaba la plata Y 

el oro los vemos dctcrmiuados a mudar de residencia. » 

2 La nocbe que llegarol1 a Choconta perdieron el juicio momentaneamcnte 

cuarentll Espaiioles; se dijo que las Indias de sel'vicio que lIevaban, causad:lS 

de la sujccion, 6 quiza maltratadas, les babian dado en los alimeutos la semi~ 
lIa de una planla muy cOlUun en aquellos lugares, que Uaman hoI'l'achero (da
tura arb6rea), y en efccto alguoas indins se fugnron, pero 10 que bay de mas 
notable es la reflexio , cou que elliceneiado Quesada aeompaiia el relato de este 
hecho. t< Cobraron el juicio luego, pero quedaroll mas locos que anteS, pu

es 

10 aodaban cotendieudo en hacer tan grande locura como era arrebatar la5 hll
"ciendas que no les pertcuccian y despojando gentes que vivian dos mil le

»guas de Esp~,iia. » Lo que prucha que este jefe era verdaderamente hUrDanO 

y que reprobaba Jas rapiI1as y violeocias de sus sold ados. La historia no Ie ))3 

hecbo tOdavfa jllsticia, pero espero que be de lograr persuadir a mis lectO
res 

que estp. caudillo fue l1luy superior a los del1las conquistadores en I'espcto! 

consideraciones porIa rna illdiO'clla y que si ccdi6 lll"unas veccS al irresistl-
b , " 0 0aDO 

ble impulso de la epoea en que vivia, en las mas mostr6 cnlranas de criSt! 
y de hombre culto. 
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zaque, del cual no dieron los indigenas Ia menor noticia a los 
Espaiiolcs, y a pesar de la enemistad que mcdiaba entre estos 
dos jefes tuvieron a deshonra valerse de auxilio extl'alljero 
para veneer a sus enemigos. Este es e1 primcr pueblo amc
ricano que leg6 a los moradores futuros de la tierra, tan no
ble ejemplo de patriotismo y de independencia. Sabese que en 

todas partes los Espailoles ~e ligaron con unos pueblos para 

oprimir y sujetar a los otros 1. 

Desde Turmeque destac6 Quesada al capitan Pedro Fernan
dez Valenzuela, para pasar a la exploracion de las minas de es
meraldas, por tener entelldido que la comarca en donde esta
bau situadas no era abundante en viveres. Despues de dos 6 tres 
dias de marcha lleg6 Valenzuela al pueblo de Somondoco y su
bi6 a Ia sierra en donde estaban las minas, que no tl'abajahan 
los indigenas sino en tiempo de Huvias, poria eseasez de agua 
en la altura para lavar las tierras y descubrir las piedras. Con 
trabajo pues y valit~ndose de los mismos barretones de madera 
de que usaban los Indios, pudicron procurarse algunas de 
muestra. Con elIas y Ia noticia que desde las alturas de Somon
doco habia descubierto dilatadas llanuras al oriente, vohio Va

lenzuela a Turmeque. Alborotaronse los Castellanos con la no

ticia de las llanuras ; ya suponian, juzgando pOl' 10 que sucedc 
en Europa, que estando las montaiias tan pob1adas, los llanos 10 
estarian mucho mas y que iban a encontrar uu nuevo Peru, 
Incas y tesoros que era con 10 que deliraban. Salieron pues de 
Turmeque y llegaron a Y cabuco no mcnos populoso ni menos 
fertil, y siguiendo su camino entraron en el valle de Tenisuca , 
hoy de Tensa, a que dieron el nombre de valle de San Juan, pOI' 
haber entrado en la vigilia del Bautista. Hallaron este valle fer
tilisimo, muy poblado y de tan delicioso clima que rcsolvi6 el 
General hacer alto en Garagoa mientras enviaba al capitan Sau 

1 Estas enemistades de los dos reyes se 1es escondieron por muchos dias taIl 

del todo :I. los nuestros que lli una pequefia centella de cllas se trasluci<l, ui 
andando ~ntre los Bogotacs ni entre los Tunjas. El babel" iguorado un becbo 
tan notOllo no se a que 10 atribuyamos, etc. (Fray P. Simon, 2' not., 2' parte). 
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l\Iartin a traer noticias de los llanos, con 6rden de no detenerse 
mas de diez dias, temeroso de que este oficial se hiciera dueno 
de aquellas riquisimas comarcas que su imaginacion les pintaba 
con los mas risuenos colores. j Cmln ot1'os habrian sido sus 

pensamientos, al haber sabido que Fl'edeman y sus compaiie
ros bambrientos y desesperados vagaban entonces pOl' aquell06 
llanos y que se habrian tenido pOl' muy dichosos en hallar los 
rest06 de los festines que arrojaban los soldados de Quesada! 

Lengupa era pOl' esta parte la (lltima poblacion de los Chib
chas. A pocas leguas de este lugar comenzaron a bajar los Es
panoles la cordillera al oriente, y 11. luchar con la aspereza de los 
caminos, pasando los to1'rentes pOI' puentes colgantes de beju
COS, que eran los primeros que veian, y alimentandose con tor~ 
tas de cazabe sazonadas con hormigas, comida ordin.aria de los 
pocos indigenas Teguas que hallaban, y Ii los cuales cuando 
se les preguntaba pOl' senas 10 que habia en los llanos, se tapa
ban los ojos, entendielldo los Espafioles qne querian decir que 
nada sabian 6 que nnnca habian bajado hasta alIa, aunque no 

faltaba quien creyera que pOl' aquello significaban que no valian 

la pena de mirarse aquellas regiones 6 que preferian ser degoS 

a habitar en eUas, mas esta interpretacion era mal recibida, 
porque a menndo acontece .que los hombres como los nifios 

gustan de ser lisonjeados con aquello que mas apetecen, aunque 

sea 10 menos probable. Sin embargo pOl' obedecer a la orden del 

General, y trascurridos ya diez dias, sin haber podido llegar a 
los llanos determinaron volver a Lengupa, como 10 verificaroll 

todos los treinta hombres que 11ev6 el capitan San l\Iartin sin 
haherse quedado atrasado ni enfcrmo soldado ni caballo en tall 
penoso viaje de veinte dias. Di6se aviso al General de que la 
entrada a los llanos parecia imposihle por aquella parte y que 
convenia buscar otra luego que se repusieran de las fatigas 

del viaje, como en efedo 10 verificaron reeonociendo todo e1 
pais, desde e1 valle que llamaron de Baganique, Siacboque Y 
Tocavita, deteniendose en el pueblo de Toea, qne llamaroll 

Pueblo Grande por el numero considerable de sus moradores, 
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y ultimamente llegaron a Yza, de don de partia el camino para 
los llanos, no sin babcr tenido antes una refTiega eon los Pave
ses, nombre que dieron a los indigenas de cierto pueblo al 
oriente de Toca, que probaron a defenderse engalanados con 

diademas de plumas. 
Cuando se disponian en Y za para bajar a los llanos llego un 

indigena muti!ado pOI' su cacique Tundama y cuyas narices y 
orejas cortadas traia pendientes de los cabellos. Decia que tan 
cruel castigo Ie fuera impuesto por baber solicitado se enviasen 
mensajeros {l dar obediencia a los Ochies, que asi llamaban a 
los Espanoles, y clamaba pOl' venganza. Destaco San Martin 
una parte de su gente, porque se alegraban de cualquier pre
testo de hostilidad que les permitiera entrar violentamente en 
los pueblos sin ineurrir en las penas que el General habia im
l)uesto a los que sin motivo rohasen y vejasen a los indigellas. 
No se atrevieron sin embargo a pasar de Firabitova, porque 
supieron que nO era prudente con tan corto numero de soldados 
atacar al Tundama, cacique el mas belieoso del pueblo Chibcha, 
y el (mieo que manifesto energia para desechar los temores 
supersticiosos que bicieron eaer las arm as de las manos a tantos 

millares de hombres que estaban acostumbrados a los combates 
mas sangrientos con los Panches. 

Engaiiados despues por los guias que pretend ian des
viarlos del valle sagrado del Sugamuxi vagal'on pOl' Cuitiva, 
1'ota y Bomhaza, hasta que "olvieron al valle de Baganique, 
del que se el'eian muy distantes, y POl' eonsiguiente mlly 
pl'oximos a1 pueblo de la Cienega en donde dejaron al General. 
Este bahia pasado personalmente a las minas de esmeraldas de 
Somondoeo y persuadidose de la difieu1tad de tl'abajarlas Con los 
reeursos de que podia disponer. Haeia sesenta dias que vaga
hau a men os de una jornada de 1a resideneia del zaque Que
munebatocba sin saberlo, que 1a veneracion en que aqueIJos 
pueblos tenian a sus jefes y quiza tambien el temor de los cas
tigos, babian hecho que se 10 ocnltasen, hasta que exaspcrado 
uno de los habitantes de cierto pueblo de que el alferez Vanegas 

15 
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hubiera sacado de un adoratorio las of rend as que ten ian he
cltas a sus dioses, y los bienes de las casas, y estando resen
tido con el Zaque por baber hecbo matar a su padre, Ie denun
ci6 los tesoros y el poder de este jefe, y ofreciendose a servir dc 
guia, con tal que 10 disfrazasen cortandole los cabellos y dan

dole otros vestidos. Avis6 Vanegas al General, y este, despues 
de examinar al indigena, escogi6 cincuenta hombres la mitad 
infantes y la mitad de a caballo, y se encamin6 rapidamente al 
poniente, llevando consigo al Indio, pero por mucha prisa que 
se dieron no alcanzaron Ii las inmediaciones de Hunsa basta dos 
horas antes de anochecer. Salieron Ii recibirlos de paz grande 
mimero de Indios de parte del Zaque con presentes y Ii rogades 
que se detuvierau en los alrededores basta la manana siguiente, 
por no cansar sorpresa y escandalo con su precipitacion al an
ciano Zaque, mas todo fue en vano, pOl'que escarmentados los 
Castellanos con la perdida de los tCSOI'OS del Zipa pOl' haber 
dilatado 8U entrada en Bogota, marchaban ahora al trote por 
en medio de la grita, del tumulto y de la confusion, basta que 

entraron en Ia ciudad mara"illados de ver brillar con el sol 
laminas de oro que aparecian colgadas en las puertas de las 
casas, mas sin entretenerse en el pillaje llegaron Ii las puerLas 
del cercado del Zaque, que hallaron cerradas y aladas con cuer
das tan estrechamente que fue preciso cortar las del primer rc

cioto, puesto que las del segundo 6 cercado ioterior estaban 
abiertas, y habia una distancia 6 primer patio de doce pasos 

de anchura en donde quedaron los ginetes. Qnesada se arroj6 
del caballo con la espada desnuda y seguido de diez oficialcs 

corri6 hacia la casa de Quemunchatocha, que estaba sentadO 

gl'avemente en una banqucta de madera y tenia delante de 51 
una estera, al rededor de su persona muchos sirvientes de pie Y 
armados con pelos dorados y plnmas. Este principe era, aunquC 

de mucha edad, de alta estatura, corpulento y de gesto fcl'OZ: 
No manifest6 el mas leve indicio de temor ni de alte1'aciOD a 
la entrada de los forasteros en actitud tan hostil, ni la vista de 
los aceros desnudos Ie impidi6 guardar la compostura Y roa-
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jestad que eorrespondia a uu jefe a quien tt'ibutaban la mas 
eiega ohedieneia tantos millares de subditos 1. Entre tanto los 
alaridos de mas de diez mil homhres, que rodeaban el eercado 
segun los 06mputos mas moderados, bicieron temer a Quesada 
que la lueha Ie fUel'a funesta si no tomaba una resolueion pronta 

y audaz. l\'Iand6 pues prender al Zaque, y esta violeneia causo 

tal sorpresa en aquellos habitantes que no imaginaban que un 
lmfiado de hombres se atreviera, sin previo combate y sin 
provocaeion, a ponet' manos violentas en su teIDido y re,'eren
ciado jefe, que despues de algunos debiLes esfuerzos se disipo 
1.'1 tumulto pOl' S1 mismo, y la mayor parte de los homhres, mu
jeres }' ehusma huyeron, a los campos salvando 10 que pudieron, 
y aun fue voz eomUll que tuvieron tiempo para poneI' en eohro 
mucha parte de los tesoros del Zaque que arrojaban los Indios 
porIa espalda del ccrcado en petacas liadas. De estas ha1laron 
los Castellanos razonable numero, y pasaron la noehe reeo
giendo cuanto encontrahan, con mechas encendidas y amOll
tonando las riquezas en el patio principal del eereado del Zaque. 
Hallaron en los aposentos de este los huesos de algunos de sus 
antepasados colgados dentro de un.a linterna de oro curiosa

mente fabricada que pes6 seis mil ducados, con copia de esmc

raldas. Deslumbrados y fuera de si de gozo con aquellas ri
quczas, gritaban los soldados 11 Quesada : Pcru, Pcru, sefior 
General. 

AUllque se ban exajerado mueho los tesoros que los Caste
llanos hallaron en Tuuja diciendo que los moutoues de oro 

t Era el Tunja de flgura espantable, hombre de grande corpulencia y muy 
grueso; de aspecto torbo, la car-a IllUY ancha, las narices grandes y torcidas, 
con que se hacia formidable toda la cara. Era en fin cn su persona y costum
brcs como succsor del \liablo, por haber sido en aquel pueblo y sus tierras 
mucbos anos cacique un demonio, como .1 su tiempo (iiremos. Era, aunque vic
jo, sallO, astuto, presto y diligentc en las disposiciones drl gohieruo y gucr
ra, de condicion inexorahle y prccipitado en sus castigos, a que era inclinadi
simo, sobre todo a aborear, y los Espaiiolcs ballaron madcros raj ados porIa 
extremidad superior en dondc cngarzaban los cuellos de los que dcbian ahor
carse, pOl' 10 eual llaillaron Ia lorna t!e los aborcados a una elllincneia iUlllc

diata a Tunja. (Fray P. Simon, 2' parte.) 
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del piUaje de Ia noche del veinte de ag08to, que fue e1 dia de Ia 
prision del Zaque, eran tan altos que deu'as de elI os no se 
alcanzaban a vcr los soldados de a pie y apenas se divisaban 
los de a caballo, se infiere sin embargo fue considerable, pues 
en su relacion al Rcy los capitanes San ~Iartin y Lebrija dicen 

que reunido este oro con otm peqnciia snma encontrada en 
Sogamoso, peso 19 J, 294 pesos de oro fino, 37,288 de oro 
hajo y J 8, 3S0 de plata, y ademas 1,8 f 5 esmeraldas, entre las 
cuales habia nmohas de gran precio. Esta riqueza seria equiva
lente a casi medio millon de dllros en nuestros dias, y es du
doso que hoy mismo se pudiera reunir en Tunja tan crecida 
suma. Es probable que en elmonton tan celebrado del patio del 
Zaque se comprendieran los fardos de lienzos y mantas fin as, 
las armas y escudos guarnecidos de planchas de oro, los cara
coles engastados en este metal, y las sartas de cnentas y otra5 
piedl'as que guardadas en petacas anmentaban el vohlmen. 
Dijose tambien que se habia arrojado en un pozo grau canti
dad de oro, pozo que hoy es conocido con eillombre de D~ato, 

pOl' los gastos infructuosos en que una persona de este nom

bre incnrri6 postcriormentc para buscar aquel tesoro I. 
Quiso Quesada pOl' insinuaciones de sus compaiieros exijir 

de Quemunchatocba un rescate considerable de piezas de oro 

para darle lihertad, pensando asi recobra1' la parte del teso1'o 

que se babia escapado de su codicia, mas el Zaque a todas las 
propuestas opuso el mas profundo y majestuoso silencio. Ost1-
gada al fin de la obstinacion de sus carceleros, 10 rompio in
dignado una sola vez para decir : Mi cum'po esta en vuestras 

manos; disponed a vuestro antojo, pero en mi voluntad nadie 
manda. Es justicia afiadir que Quesada supo estimar la nobleza 

t Lo Bunsas teni~n una tradicion ridieula 11 la par que VUlgar respecto de 
la formacion de e~tc pozo. Una cacica antigua, la madre de Hunsahu3, irritada 

b ·· es eJ con su 'la pOl' una falta grave 1.1 la houestidad, Ie tir6 con la sana, que 
mango de madera que sine para revolver 13 cbicha, y babiendose escondidO 
la joveu dr.trfls de la gacha, rccihi6 esta el golpe, con 10 que se quebr6, for

mandose de In cbicha dcrramada en h tierra un pozo, aunque dcsgraciada. 

menle para Los aficionados el IIquido se convirti6 cn agua. 
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de alma del jefe Chilicba y que no solo no consinti6 en que se 
Ie infiriese violencia alguna, sino que pm'milia a sus mujeres y 
sirvientes que Ie asistiesen con el regalo y respetos a que es
taba acostumbrado. 

En Tunja tu \'ieron ya noticia los Espaiioles de la existencia 
del templo y estados del Suamos, y, como la sed de oro no es
taba aun satisfl'cha, partieron inmediatamente hiicia el norte 
a p1'incipios de setiembre de este ano de J 537. Pasaron en 
Paipa laprimera noche. Al siguiente dia, antes de llegar a la 
rcsidencia de T(mdama, recibieron un mensajc de este cacique 
con un corto presente y anunciando que quedaba recogiendo 
algunas cargas de oro para salir personalmente a ofrecerlas y 
pidiendo que 10 esperasen. Hicieron pues alto los Espaiioles, 
rnientras los .Duitamas sacaban del lugar cuanto poseian, y 
lucgo saliel'on pOl' las alturas de Ia izquierda de la planicie en 
cuyas faidas estaba fundado el pueblo, a insultar a los foraste
ros y a decides que fUel'an a busrar el oro. Corridos estos de 
la burla enlraron al lugar, que ballaron:enteramente abando
nado, y sin qucrer detenerse contiuuaron su marcha hasta el 
valle ameno de Iraca, tierra dohlemente bendita para sus 

moradot'es 1)01' los recueruos de su culto y (Jor Ia prodigiosa 
fecundidad de su suelo. 

Aeercabase la noche, y los iudigenas armados quisieron opo
nerse a Ia entrada de los Espafioles en el santuario de sus rna
yores colocado en la extremidad oriental de este valle, pero 
flleron vanos sus esfllerzos : e1 te1'reno llano favorecia la earga 
de los ginetes espalioles, que muy en breve despejaron e1 eam
po y entraron en el pueblo al anochecer. Hallaroule solitario , 
Suamoz y sus Sllbditos salieron fugitivos. La mole considerable 
del famoso templo 10 design6 sin embargo muy en breve ala 
ansiosa codicia de los Espauoles. Dos de estos quisieron pene
trar en su recinto en Ia oscuridad de Ia noche, y no hallanclo las 
puertas sc arrastraron POL' unas Iumbreras proYistos de anto1'
chas encendidas. No les causo poco asombro el hallar un Indio 

Xeque 6 sacerdote ron larga barba cana, pOl'que era el primero 
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que veian barbado en las Indias. Pero al vcr desde Ia entrada 
una larga fila de momias adOl'mldas de planchas y joyas de 
oro, colocaron imprudentemente Jas teas en el pavimento este

rado del templo para poder usaI' lihremente de las manos en el 

despojo de aquellos cuerpos. El esparto de las esleras se prcndi6 

al instante y el fuego se comunic6 rapidamente {l los muebles 

y muros del templo, de 10 cual espantados se sal varon aquellos 
soldados cargando el oro que pudieron, sin que baslasen a con

tener el progreso de las llamas los esfuerzos de los pocos Espa

noles que cansados de las fatigas del dia acudieron a apagar-
10. El xeque prefirio perecer en ellugar en que babia pasado Sll 

larga vida, pues no 10 volvieron a vcr mas, Y los Chihehas pu
dieron contemplar desde las alturas vecinas el incendio de su 
mas suntuoso templo, para cuya construeeioll se hahian traido 
los guayacanes mayores que produeen los valles ardientes del 
pie de Ia cordillera, a fuerza de tiempo y de brazos_ Ascgurau 
que el fuego duro muchos mcscs en aquellos gruesos maderos, 
aunque no es esto probable, sohre todo si se atiende a que ya 
Ilabia comenzado Ia estacion de las lluvias. Con algun oro que 

tomaron en las casas particulares y temel'OSOS de lCI' toda la 
tierra de Iraca levantada, volvieron al dia siguiente hUda Tunja 
en donde habian qucdado las otras tropas custodiando el botill 
y los equipajes, todo ]0 cual era ya bastante considerable para 

necesital' docientos Indios cargueros, pues hasta las siUas de 

montar las cal'gaban los Indios, con el fin de que los caballos 

estuvieran descausados para cuando llegaba Ia oportunidad de 

valerse de ellos. 
Dio Quesada libertad a1 auciano Zaque, pero 1a pena y laS 

emociones abreviaron sus dias, pues poco despues fall ecio , 
Antes de emprender los Castellanos Ia expedicion al valle ~e 
Neyva, de cuyos parajes Iograron pOl' fin averiguar con cerlJ~ 
dumbre venia 1a mayor parte del oro que Ia industria Y el co
mercio de Jos Cbibchas babian acumulado en sus puebloS, 

, - ca~ 

quiso escarmentar la osadia del Tundama, que era cl UDlCO 1 
eique que se babia manifestado dispuesto a combatir y al cu

a 
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no se busc6 en las colinas de Duitama por el deseo de llegar 
oportunamente a Suam6z. Por su parte este bclicoso caudillo 
convoc6 tambien sus vasallos y solicit6 ei auxilio de los caci
ques vecinos desde Serinza, de modo que cuando Quesada lie go 
Ii los confines del Tundama salio este a encontrarlo con las tro
pas mas ordenadas y de aspecto mas marciaL que hasta aqui 
se babian visto entre los Cbibchas, y formadas por escalones 
en diferentes cuerpos, engalanados todos con plumas de diversos 
colores. Eu este combate, que llamaron de Ronsa, opusieron los 
indigenas una I'esislencia desesperada. El General espaiiol se 
vi6 en peligro de perder la vida por baber caido de su caballo 
en medio de los enemigos, pero al fin rotos los Indios yatrope
Uados pOl' los caballos quedaron los pantanos de Ronsa teiiidos 
('on sangre de los Duitamas. De eUos much os se acojieron a 
las islas, adonde no podian seguirlos los ginetes. Despues de 
eslc castigo, que asi llamaban estas refriegas, siguicron a Suez
ca, en dondc qued6 cl campo a ("argo de Hernan Perez de Que
sada, hermano del licenciado. Este, atravesando Ia saban a de 
Bogota con cincuenta hombres escogido.s, march6 en solicitud 
del rico valle de Ncyva, adornado: en sus imaginaciones con tern

plos de colunas de oro y estatuas rnacizas de este metal. EL ca

mino conocido era por Fasca; fueles pues forzoso atravesar los 

paramos desiertos y bajar lllego al valle de Fusagasnga, por don
de con hartas incomodidades lLegaron pOl' fin a las marjenes del 
rio Grande, sin guias pOl' haherse fugado los que traian de la 
region fria temiendo ia fatiga de cargal' equipajes en este valle 
ardiente en que el term6metro centigrado no baja de 23°. Ha
Uaron pOl' donde quiera las casas, que eran tambos abiertos, 
abandonadas, por haberse pasado los m01'adores a Ia orilla iz
qnierda del rio. Solo un indigena mas curioso que los ot1'OS se 
atrevi6 a pasar nadando, y. les tl'ajo algunos corazones de oro, 
con que se alentaron sus esperanzas, ya muy disminuidas pot la 
falta de alimentos y pOl' las fiebres que los acometieron desde 
su Uegada al valle. Vol vi6 el indigena balagado con los presen
tes que Ie hicieron los Espaiioles, pero pasados algunoS dias no 
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pareci6 mas. Registrando las casas adqniriel'on suficientes mues
tras de oro para persuadirse de que no era escaso en aqueUa 
tierra, pero les faltaban de tal modo las fuerzas, qu'e, habiendo 

resuelto "01 vel' a Bogota, estu"ieron casi decididos a abandonar 

eloro que con tanto trabajo babiau acopiado pOl' no cargarlo, 

basta que dos soldados bar.iendo un grande esfuerzo se enear
garon de lle,'arlo. J\Iarcbando pues por entre los bosques y pan
tanos se encaminaron lentamente a Pasca, adonde llegaroFl at 
cabo de mucbos dias dejando cinco compafieros muertos. Alli 
permanecieron repouiendose de sus enfermedades, y es de supo
ner, aunque no 10 dicen los cronistas, que ya habia comenzado 
cl ano de 1538. Dieron los Castellanos entonces al valle de Ney
va que tan mal los habia recibido el nombre de valle de la Tris
tura 6 Tristeza, aunque ciertamente esta bien lejos de merecer 
este nombre, ni Ia reputacion de enfermizo, pues es una de las 
regiones calientes mas san as de America 1 • 

1 Es cirrto que el c\ima 6 las emanaciones ban cambiado mucho en alguIl3S 

provincia despucs del dcscubrimiento. A"l pOl' ejcOlplo Panama, que cra un 

sitio tan cnfermizo, Ii 10 quc dicen todos los cronistas, en la epoca de la coloni

zacion, ba dejado de sl'rlo segun el testimonio de un gran numero de personas 
imparciales. EI Sr. Garella, ingcniero frances que traIJaj6 el proyccto de cana
lizacion dellstmo. me ba escrito ultimamclllc de Al'gel que considera mas sano 

ellslmo que las posesiones fl'ancesas en Algeria. 
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CAPITULO XIII. 

Reune Quesada sus tropas en Bogota. - Repal'timiento del botin. - 801'
prende al Zipa Thisqucsuza en los hos'lues de Facalatid, Y Inuere este en 
la fuga. - Sllccdele 8agipn, el cual obliga a los Espaiioles II desa mpal'ar 
a Muequeta 6 Bogota y :i establecer su cnartcl gencral en Bo~a. - 80meti
miento de Sagipa. - Pide auxilio a Qllesa(la contra sus cncmigos. - 8cgunda 
entrada a los Panches, que sou batidos pOl' las tropas coligadas de Espaiiolc5 
y Chibcbas. - Apremian los Espaiioles al Zipa a fin de que descubl'a los 
tesoros de Sll antecesol'. - Muere cl desventul'aclo Sagipa ('n los tormentos 
dejando burlados II su,~ verdugos. - Fundase la ciudad de Santa Fc de 
Bogota y se da el Dombre de Nucvo Reino de Granada 31 tcrritol'io descu
bierto. - Maravilloso cncucntro de los Ires Jeres Espafioles Qucsada, Rel •• I
cazar y FredemilD en la planicie de Bogota. - Enlbal'canse en Guataqu( para 
Cartagena dcjando a HernaD Percz de Quesada cl1cargado de fundar las 
ciudades de Velez y de TUDja. 

Alj mj persona eayo de !Ill 8olio l 
£nlro los tHaI/OS de lot; homceida! 
Cfl~'eron n1i~ 01"';19 no po('o h'miclas t 
y Inas (Iue no si<'udo mi flelllf.: cri!ruada 
Mi anima lri ste se vido tl'agada, 
Con las prrsonas que fueron \'encidas, 
De In hombl'ieuta cowcia daiiuda. 

(CH'C"'O TftI <>lTo 9'.) 

Restituido Quesada a Ia planieie de l~ogota y reunida toda 
su tropa, se deeidi6 a haeer el repartimicnto de los tcsoros re
eojidos dcsde su entrada en el territorio de los Cbibehas. Toca
ron al real Erario, pOl' el derecho de quint os, euarenta mil pesos 
de oro fino, 562 esmeraldas, ademas del oro de baja ley. A cad a 
soldado de Ii pie, quinientos veinte pesos, el doble 11 los de .i 

caballo, el euadruplo a los ofieiales, siete poreiones aL licenciado 

Quesada, nueve al Adelantado Lugo, las que Quesada torna 

para sf, luego que se supo su muerte; y adem as se distriJ)llyerOn 
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algunos premios extraordinarios entre los qne mas se habian 
distinguido en la campana. Luego que se hizo el repartimicnto, 
los soldados contribuyeron voluntariamente, a instancias del 
capell an Fray Domingo de las Casas, del orden de Santo Do

mingo, para fundal' una capellania de misas que deb ian decirse 

en todas las cuaresmas por las almas de los compaIieros muer
tos antes de llegar a Dogota I. De las esmeraldas se hicieron 
cinco clases segun sus tamaiios y calidades y a cada porcion Ie 

cupieron cinco, una de cada suerte. 
No dejaban entre tanto los vasallos del Zipa de incomodar 

con continuos combates a los Castellanos que ocupaban la ca
pital de sus Estados, aunque siempre llevaban 10 peor y tenian 
que acojerse a las Iagunas para no SCI' atropeUados por la ca
halleria en aqueUas llanuras que entonces como hoy estaban 
pl'ivadas de arholedas, las cuales no se veian sino en las mon
tulias que circuyen pOl' donde qui era esta extensa planicie. En 
una de estas del Iado del pODiente y eD las inmediaciones de 
]lacatativn, vivia retirado Thisquesuza. Desde aUi dirijia loS 

ataques al campo Espaiiol, sin presentarse personal mente, te

meroso de que se cumpliera el vaticinio que Ie habia hecho uno 
de sus Xcques de que habia de morir a manos de los forasterOS, 

como en efecto acontecio, quedandoburladas sus precaucioiles; 

1 En la relacion de los capitanc! San Martin y Lebrija, que es el docuroeJltO 

mas aut4!ntico que poseemos de los sucesos del drscubrimiento de Bogotj, Y 
que en estas materias ucbian tener mas conocimientos como que eran oticia1es 

reales y a su cargo estaba el tesoro, se advierten sin embargo algnnas coo' 
lradicciones. Dicen que despues de Ja entrada a Tunja y Sogamoso se peso tO

dO 

eJ oro que se habia recojiuo hasta enlonces y se hallaron 191,294 pesos de o~o 
fino, 37,288 de oro de menos Icy y 18,390 de oro todavia mas bajo, y adeJlJ~: 
1815 esmel'aldas, Esta misma uma se vuelve a halJar algunos mcses despues 

las correrlas a la provincia de Ncyva y de otras cn que se menciona hab
eTse 

enr:ontrado algunas cantidades de oro de consideracion. Es probable que IuS 
J ' ieJl!O 
efes y sold ados ocultaban gran des sllmas que no entr'aron en cl l'epartlln 

, "J gaSIOS 
ostcnsll>le, porque de otl'O modo no hahrra pour do hacer Quesada os , 

b ' - e Halla, 
exor rtantes 'IU!' ycrifico a su reareso a ~uropa en Francia Espana I b , . , n C 

No creo que 5e aventura nada en estimar en el doble de 10 que aparece c 
texto, el oro hallado en la epoca a que aludhnos, 
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porque habiendo hccho los Espaiioles dos indios prisioneros, 
arran caron al mas joveD por medio del tormento la promesa 
de conducirlos al lugal' en donde moraba el Zipa. El ot1'o pre
firio morir mas bien que co meter la bajeza de denuncial' la re

sidencia de su Jefe. Sali6 Quesada en persona con un reducido 

n umel'o de soldados escogidos, y caminando toda la Boche dieron 

al amanecer en el campamento de Thisquesuza. Con la sorpresa, 
los indigenas no acertaron a defenderse, y, no hallando sus 
armas, arrojaban tizones encendidos a los agresores a fin de dar 
tiempo de salvarse al Zipa, que fue herido pOl' el pasador de la 
ballesta de un solclaclo Espaiiol que Ie tiro sin conocerlo, y ni 
aun se supo hasta mucho dcspucs la triste suerte de Thisque
suza, euyo cuerpo se llevaron sus vasallos mientras que los 
Espatioles andal)an solici Los revol viendo cuanto encontraban 
en la rancheria, para buscar tesoros que no ha11aron. Carnes 
de monte de toda especie como venados, conejos y aves, se 
veiaD pOl' doude quiera; mantas de algodon y todo genero de 
abrigos y comodidades no faltaban al Zipa, pero solo hubie 
ron a las manos Ulla wisija de oro (totuma de oro) y alguna ' 
alhajiUas, que no correspondiel'on a sus esperanzas. Apresura

ronse a salir alo llano pOl'que iban juntandose los indfgenas en 

numero considerable que los atacaban pOl' todas pat'tes, y los 

ataques rcdoblal'on de tal manel'a algunos dias despues en Bo
gota, que no po(lian dormir de dia ui de llochc, por 10 que se 
resolvi6 Quesada a salirse .\ silio mas descampado en donde 
pudiera maniobrar su cahalleria sin el embal'azo de las lag-un as 
y pantanos, y asi se tras]ad6 a .Rosa el campamento Espa1101. 

Supose despues que el motivo de la extraordinaria energia 
que habian desplegado los indfgcnas en hostilizar a los Cas
tellanos, se debia a las 6rdenes estl'echas de Sagipa, pOl' otro 
Hombre Sacrcsasigua, pariente del difunto Zipa, valiente gurr
rero y muy bien quisto entre los Chibchas, a quien habian le
vaDtado como sucesor de Tbisquesuza, pOt'que el heredero 
legitimo, que era el cacique de Cbia, habia manifestado DlUcJJa 

irl'esolucion y aun cobardia, defectos que no pod ian disimu-
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larse, singularmente en aquellas circunstancias. Sin embargo la 
fortuna se moslro adversa a Sagipa, cnyos pueblos fl1eron inva

didos pOI' los Panches y su autoridad amenazada por algunos 

usaql1es descontentos, motivos que Ie decidieron a tomar Ia fatA! 

resolucion de someterse Ii los Espafioles. Envi6 pues mcnsajeros (, 

Rosa a a visar su intento a Quesada, y sin esperar respuesta Iuego 

se presento en el campamento, precedido de indigenas cargados 

de regalos de mantas, oro y esmeraldas, y con estos presentlq 

y e1 agrado y dignidad de sus modales se gallo Ia voluntad d ' 

los Castellanos 1. A Ia illtimacion de Quesada de que se some 

tiera al Emperador Carlos 5°, qlle se Ie explicolargamente po 
medio de habil interprete, contest6 que siendo cierto que otro, 
reycs sin mengua Ie babiall jurado obediencia el tambien J . 
Jlaria. Dcspidi6se muy satisfeeho ya pocos dias volvi6 a solici
tar que los Espaiioles 10 auxiliasen para vengarse de los PancheR . 
implacables enemigos del pueblo Chibeha, que en una entrad ,~ 

que acababan de haeer pOl' Zipacon se habian llevado grar , 

ntunero de eautivos y habian devastado sus sementeras. Apro 

vechO Quesada la ocasion para manifestar que su amistad eJ'., 

de mueho precio, y asi dentro de breves dias salieron los Espa

iioles acompafiados de millares de Chibchas bajo las 6rdenes dl
\ 

Sag-ipa y bajal'on a las tierras de los Panches '1. Hallaron a eslOH 

del otro Iado de un riaclmelo 6 quebrada, ocupando una posi

cion fuerte pOl' naturaleza, en la que se defendieron con tanta 

obstinaeion y valentia que rechazaron a los Chibchas y a suS 
aliados, quedando heridos de flechas envenenadas diez Espa-
1101es. La situacion de Quesada ell la nocbe que sigui6 al din 

I El General Ie recibi6 con mucho gusto aerceenulndosele a ell y;l los dern~s 
E paiioles con vcr su compostur3 gallarda, gracia y disposicion de su per' 
sona, de quien cualquicra huen cntcndimicnto juzgara SCI' hien cmpleadO ~I 
seiiorio de que gozaba, dcl que no rlesdccia la riqucza del preente que HICt !() 

delante, sin el eual bien picnso no parecicran bicn sus gracias naturale3 (f. 
P. Simon 2a partc). PorIa huella crrada y maj estad de palahras COil que se 

'" . or 
csprt'.saba: de Sucrte que ningullo puuicl'a jllzgarlo seg un las aparicneluS p 
. d' I I P (0

). 10 Igno (c a grandeza quc repre5cntaha (Picdrahita I ' , parte, lib. [)O, ell . 
2 I nllerese q uc esta clllrada se veri fico pOl' Anolaim3. 
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del cOlllbatr, fnc muy critica, teniendo que precaverse de amigos 
y de enellligos. Para e1 dia siguiente se adopt6 un plan de 
ataque que perlllitiese hacer uso de la caballcria, sin cuyo 

auxilio se veia que no podrian , 'eucer a los Panches. Dispusose 

que Sagipa con los Chibchas atacase de nuevo a los Panches, en 

tanto que Ia mayor parte de los Espaiioles quedarian form ados 

en eI campamento como reserva, pero en realidad para hacer 
creer que todos estaban aIH, mientras que Ia mayor parte de 
los de a caballo se ocuUaron en la nocIle misma en el bosque de 
Ia orilla de la quebrada. Asi se ejecut6, y, despues de un falso 
ataque de los Chibchas, se retiraron estos precipitadamcnte 
atravesando un Ingar llano cn la orilla de la quebrada, seguidos 
POl' los Panches, ansiosos de cojer prisioneros para comerlos 
despues en sus festines; cnando de improviso fueron cortados y 
cargados pOl' las espaldas porIa tropa de caballeria emboscada, 
que hizo una grande matanza completando dcspucs el 1'esto del 
ejercito la derrota. Llam6se este comb ate de 1'0ca1'ema y a cl coo
curri6 el cacique de Siquima. Reuni6se el consejo de los Panches 
y aeorda1'on dar la paz a los forasteros que tan eficaz socorro 
sabian prestaI' a los que protegian. Vinieron pues mensajeros 

al cam po el dia siguiente, trayendo algun oro y frutas como 

presentes, entre las cuales se mencionan porIa primera vez 

guamas y platanos de diversas especies 1. Obedecieron los Pan
ches, aunque con repngnancia, ('1 mandato de Quesada de some
terse a Sagipa, y, terminada asi dichosamente Ia expedicion, vol
vieron a Bojaca, que era eL primer pueblo considerable de la 
planicie que se ballaba en el camino pOl' don de bicieron Ia en
trada a los Panches. Celebl'aronse fiestas y regocijos, y en ell08 
sUpieron los Espaiioles en su frecuente trato Con los indigenas 

1 EI Padre F. P. Silllon cs el unico historiadol' que habla de los platanos 
COlllO prcscntados pOl' los P:mches, mas este hccho uo aparcce bien probado, 
como el de haberse balJado esla planta COD abundancia posteriormcntc en las 
orillas del San Juan provincia del Choco. No he debido sin emhargo omitir 
In referencia por 10 que iUlPorla a la cuestion de Iii naturaleza y orlgcn del 
Platano en America 
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que Sagipa no era el heredero legitimo de l'hisqtiesuza, y se 
prometieron valerse de este pretexto para descubrir los teso1'os 
del Zipa. Sea porque resistiera Quesada 0 porque no se atreviera 
a eometer espontaneamente uua grande injusticia que 10 dejase 

infamado en Ia posteridad, se hizo couminar con un escrito 

fil'mado pOl' los principales del Ejercito pidiendo la prision de 
Sagipa, a fin de que entregase los te80ros del Zipa. Asombro y 
horr6r causo en los indigenas el arresto de su Jefe, que con 
noble confianza se habia puesto en manos de los Espafioles. 
Todos abandonaron el campamento, y no vohrieron hasta que se 
supo que continuaba en ser tratado con la mayor eonsideraciou 
pOI' sus guardas, entre quicnes distribuia generosamente los 
regalos que sus su.bditos se esmeraban en traerle. Coutest6 
desde cl principio a Quesada que el no poseia oro alguno, por
que aunque el difunto Zipa habia tenido suficientes tesoros con 
que poder Ilenar Ia casa que lc servia de cnrcel abora, los babia 
repartido a Ia llegada de los Espaiioles entre todos sus vasal\os. 
Que ellos pediria y que no dudaba que pOl' ohtcner su rescate 

no se apresurasen a traerlos. Esta promesa dio lugar a que los 
Espaiioles ya se creycsen dueiios de tanto caudal como el que se 
trajo a Pizarro para cl rescate del Inca, y para que se espal'
ciesen diversos rumores de que los indigenas traian a Sagipa 
todos los dias una parte del tesoro, y que si no se habia encon
trado nada en Ia prision, consistia en que 10 volvian a saear 
ocultamente. Pasados cuarcnta dias, y creyendose defraudados 
los conquistadores de su presa, amenazaron al Zipa, el eual 5C 

excusaba diciendo que los dos usaques sus enemigos que 10 11a
bian denunciado como usurpador, se opondrian probablementlJ 

a que sus vasallos Ie obedecieran traycndo el oro pedido. M 
in stante fueron dcgollados aqueUos dos J efes a pesar de sUS 
protestas de inocencia, y no pareciendo todav(a eloro que COil 

tania ansia esperabau los Castellanos, comenzaron a dar los mas 
atroces tormentos al mala "enturado Zi pa, a fin de que cOll: e: 
sase, mas no pudieron arrancarle una sola palabra, y CSplfO 

despues de muchas semanas de increibles martirios que la pluwa 
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se resiste a recordar pOl' llonor de la espeeie hurnana. l\1e limito 
a reproducir literalmente 10 que sobre elIo escribi6 el mas mo
derado de los bistoriadores, Antonio de Herrera, cronista real, 
aunque esta muy lejos de la justa indignacion con que cuentan 
los detalles del suplicio de Sagipa el Senor Piedrahita y el 
Padre Zamora. Llena de satisfaccion el vel' que ninguna consi

deracion de arnor propio nacional fue parte para que estos 
honrados y bumanos escritores dejaran de pintar el becho con 
los mas negros colores, y aun uno de eUos refiere que los mas 
violentos de entre los que atormentaroD al Zipa perecieroD to
dos de muertes desastrosas y repentinas. 

« Pasado el termino (dice Herrera, decada Sa, libro 6°) Y no 
., habiendo dado mas de cuatro mil pesos, los soidados inso
• lentes y codiciosos poria fama de los grandes tesoros del 
I) Bogota, hicieron requerimiento a GODzalo Ximenes para 
\I que pusiese en hierros a Sagipa, y Ie diese tormento, y por
" que no 10 hacia entendiendo ser injusto, las murmuraeiones 
" y quejas de los soldados eran grandes, diciel1do, que se cn
• tendia con Sagipa, y de nuevo volvieron a los requerimientos 
I) y protestas y dieron poder a Ger6nimo de Ansa para que 

" pusiese demanda en juicio, y Gonzalo Ximenes nombr6 por 

" defensor de Sagipa a su hermano Hernan Perez de Quesada, 

I) con juramento de que haria bien su oficio; Y oidas las partes, 
" se lleg6 al tormento y aUi Mrbaramente Ie mataron sin que 
l) descubriese nada. » Este fue el fin tragico y lamentable del 
ultimo Zipa, porque aunque se dijo luego que los Cbibebas ha
bian proelamado ot1'O, Dunea se euid6 de averiguarlo, yesta 
dignidad quedo extinguida con la independencia de aquel pue
blo I. 

t " Mais au dela des mers, partolli oli la so if des ricitesses alllelle l'abus 
de la PUissance, les peuples de l' Europe, a toutes les ep OQlle3 de l'lzisloire, ont 

deplore Ie meme caraclere » (Voyage de Humboldt, !iv. 3') . Cito aquf e;te pa. 
saje de un viajero fi16sofo e imparcial no con el fin de justificar a nue,,uos 
lllayores en la muerte del Zipa y otras crueldades, sino con el de hacer vcr, de 
nna vez, que todas las naciones Europcas y no solo la Espanola se han m3nc-
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En esta ocasion desminti6 Quesada su acostumbrada mansc
dumbre y humanidad, y de los pasajes quc de su compcndio 

jado del miSDlO moclo cn circunstancias analogas. La Inglatcrra y la Francia, 

los c10s pueblos que se consideran mas fultos y humanos, ban consentido las 

mayores atrocidades para con los pueblos conquistados, y eso no en siglos 

anteriores, sino en el pasado y en cl prescnte. 

He aqni 10 que dijo 11k Burke, cn 1788, en el parlamcnto Inglcs, rcspccto 

de las iuiquidadcs comctidas en la indi,1 pOl' orden dcl Gobcrnador Hastings. 

" Azotaban los Indios por la noche, y poria mailana .lsi lastimados los melian 

• cn agua fria para azolarlos de nuevo, Mando juntos los padres con los hijos 

" frente a frcnle, a fill de que el azote quc no caia sobre el padre cayer .. sobre 
» cl hijo, hasta que los deja ban medio Dlllcrtos, a fin de que aprell1iados con 

" estos tormentos descubrieran algunos pufiados dc grano que babian ocultado 
» de la rapacidad de SllS vcrdugos para alimental' e.,casamcnte sus farnilia s . 
• Uabian imaginado la ccrarle~ las carnes con ramos espinosos y con varas de 
" una planta callstica y venenosa, cllyas heridas se convierten en lepra y aun 
» se gangrenan, pcreciendo los infclices. Otras reces les ataban los dedos 
» unos contra otros con tal fucrza que parccian no formal' sino una sola pieza, 

» y luego con cuiias y martillos los separahall, mutilando a sf cstas lwnradas y 
" laboriosas manos, que no habian ccsndo dc ocnparse en bencficio dellmpcrio 
» Brilaoico. POl' ultimo cnuurccidos a fuerza de Cl'ueldadcs, dahan a las llIujcres 
» torlllcnLo de fucgo, ultrajando el sexo, la decencia, In naturaleza misma, todo 

» POI' el an ia del oro, ctc. » 

Veamos ahara cn cstc siglo XIX· 10 que sc hn hccho a la vista de la Europa 

entera, pOl' un pueblo civilizador, y oigamos a sus rnismos gcnerales y en pri

mer lugar al general Duvivier, que acaba dc Illoril' en Paris a manos de loS 

facinerosos que' pl'cteudcll reformar Ja socicdad pOl' los medios mas sangrien
tos y brutalcs. 

« Nous avons soumis Ie pays (l'AIgcrie) par un arsenal de haches et d'ann

» mettes chilliques. 00 coupait les arhrcs, on bniluit les moissons, ct on se 

» rendait hicntot maitre d'une popUlation rCduite a la famine rt au desespoir. » 

« Hcmos somctido el pais gracias a nncstras hachas y pajnelas, cortando JoS 

" arbolcs, incendiando las micses, y apodcrandonos asi de un pueblo reducido 

o al hambrc y a la desesperacion. » Y en otra parte: " Haec once anos que nO 
" baccmos otra cosa que dCllloler casas, destruir los arboles, incendiar laS 
" mie es, degollar los bombres, las mujcrt's, los niiios, cuda dia con nPY01' 
• furia. »(Solution de /a questio/l de l' Algerie, p. 285) . Hay h cchos toda"ja mas 
inhumanos que el pucblo Frances ha condcnado unanimelllcnle, como el gO

bierno y pucblo Espanol rcprobaban 10 que se bacia en America pOI' los con-
qllistadores. 

Las Rcpublicas dc la America del Sur Ilan tratado de rcpal'ar las iDjUsticins 

de la conquista cximicndo d e tributos a la raza indlgcna c iguaJandola bajo lodos 

aspectos a las demas. I.a Rcpllblica Fran('csa manl iene pre~o a Ab_del-Kad rr 

contra la fc dc una solenne capitulacion, y en vl1>peras de una bancarrola, conti-
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nos Lan trasmitido los historiadorcs posteriores se deduce, que 

cl mismo se confiesa mas culpable todavfa de 10 que rcsulla de 

las apariencias y documentos de que form6 su jUicio ella1>o

rio so cronista de Indias. 

Habiendo explorado el licenciado Quesada e1 pais en todas 

dirccciones, se persuadi6 de que para emprender nuevos des

cubrimientos necesitaba de mayores fuerzas J de nombramiento 

directo de la corte, para don de se resolvio a partir porIa via 

de Cartagena ocultando su viaje al Adelantado Lugo, CllyO 
fallecimiento parece ignoraba, y con esperanzas de obtener para 
sf el gobierno de la region que babia descubierto. Antes de 
emprender su jornada, trato de ganarse las voluntades de los 
llsaques de toda la comarca, baciendoles esperar que conserva

rian su independencia sin ser extorsionados ni vejados; para ello 

los conYoco nominal mente, y los t1'ato con mucha considcra

cion despidicndolos mas satisfechos. Lucgo cmi6 dos capitancs 

IH1cia e1 poniente y dos al oriente con e1 fin de escojer en la 1Ia
nura el sitio mas a prop6sito para fundal' una cludad. Despucs 

de disClltir las ventajas e inconvcnientes de los diversos sitios 

se decidi6 en favor del paraje en que habia un J)equefio 

puehlo llamado Teusaquillo dependiente del usaquc de Tuna, 

grande poblacion que distaba dos leguas e1 , raUe arriba, 

aunque no se dice si al Sur, dcllado de Usme, 6 a1 Norte, it la 
pal'te de Usaquen. Alii ordcnaron a los indigenas fabl'icasen 
Una docena de casas eF-paciosas y capaces de contcnel' todos los 
Espatioles, excepto los que e1 Licenciado pensaba llcvar cn su 
compaiHa. Levantaron una iglesia tambien de madera y paja en 
donde miRmo esta hoy ediflcada la catedral de Bogota. 

A principios de agosto de 1538 se tl'asladaron los Espaiioles 
a su nueva residencia, y estando todos juntos se apeo Quesada 

de su caballo, y, arrancaudo algunas yel'bas, dijo que tomaba 

poscsiou de aquel sitio y tierra en nombre del Emperador 

nua gastando t 25 millones por ano en oprimir a los Arabes, que ticnen tanto 

d~recbo a su libertad como los pretendidos socialistas y amigos de la buma
l)luall. 

i6 
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Carlos V, y, subiendo luego a caballo, desnud6 la espada, di
ciendo en alta voz que sallese si habia quien contradijese 
aqueUa fundacion que 131 defenderia a todo trance, y como na
die se opuso envaino la espada y ordeno al escribano del 
ejercito, diese lestimonio en instrumento publico. Fue elllonces 
que Quesada impuso el nombre de Santa l"e a la naciente Cill
dad y de Nuevo Reino de Granada al territorio descubierto, y 
en efecto aunque el paisaje es aqu! mas extenso y mas vasta la 
llanura, ]a semejanza es grande entre Ja planicie elevada que 
dega el Funza, con la yega deliciosa de Granada que el GeniI 
fecunda, !lasta en la prohahilidad de haber sido una y otra 
fondo de antiguos lagos. I~a colina de Suba para el que mira 
al poniente desde la falda de los cerros a cuyo pie esta situ ada 
la ciudad de Bogota (como Granada al pic de sus collados), 
queda al norlleste como la sierra de la Elvira; y la cristia1l8 
ciudad de Santa Fe en la Vega ocupa exacLamenle la posicion 
que el pueblo de Fontibon en nuestra planicie; la ilusion es 
completa y el pensamiento ha debido ocurrirsc sin dificultad a 
Quesada, tan familiarizado con los sitios en que habia pasado 
sus verdes alios. Aun las altufas dcllado de Suacha recuerdan 
pOl' su aspecto y posicion el famoso collado que lleva el nombre 

de suspiro del moro, por elllanto de Boabdil el ultimo rey de 
Granada, lagrimas que sujirieron a la heroica Zoraida la her
mosa sentencia que la historia nos ba trasmitido : « Bien haec en 
Horar como mujer 10 que como hombre no supo defender I. • 

1 ~Iendcs Sill'a en su libro sobre la poblacion general de Espana (Madrid, 
1015) dice a~1 : ~ Es la ciudad de Granada dignisima cabcza de su reino, pJall' 
tada en las deleitosas faldas de la Sierra Nevada. Baiianla los rios Darro Y 
Genii, regando frescas alamedas, olol'osos jardines y apacibles huertas, rcso' 
nando entre nalh'as y artificiosas fuentes, du1ces Illlisicas, canol'as y suaves 
melodlas de acordes pajarillos que con arpadas lcngnas se gorjean; aUleno Y 
delicioso sitio, emulacion de pensiles Babilonicos, bosqnes de Cbipre y Tempe 

'a 
de Tesalia : viniemlo a sel' nna de las fertilisilllas de Espana, en abuudaIlC}' 
de pan, vino, aceite, varias frutas, leguOlbres, verdnras, lino, mieJ, caza , 
pescado, aves dOllle,tic~i, ganados, grana, y produciendo lIlinerales de orO, 
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Fray Pedro Simon al dar cuenta de esla fnndacion dice: 
• No nombr6 sin embargo entonct's el General Quesada justicia 
ni rcO'imiento no estableci6 horca ni cuchillo ni las demas 1:> , 

cosas importanCes al gobierno dc una ciudad, nl para la iglesia 
eura, » afin de que continuase e1 regimen militar que Ie per

mitia atender sin cJntradiccion a sus proyectos. Es digno de 

notarse cuan arraigados estaban los privi1egios y fneros de las 
municipalidades entre los Castellanos en aqueUa epoca, pues los 
mismos hombres que se manifestahan ohedientes y sumisos a 
todos los mandatos y aun caprichos de su jefe, luego que esle 
creaha de eutre eIlos mismos un regimiento, se constiluian en 
un cnerpo respetable que tenia sus acuerdos y formaba Ia uni
dad civil y comunal que resistia enerjicamente a cuanto no era 
legal y racional. La primcra misa se dijo en Ia iglesia nue'va el 
6 de agosto de 1538, y estu e.s Ia epoca legal de la primcra 
fundaeion de ;Bogota. La obra de la conquista ('siaha pOl' de
cirlo asi finalizada y Ia de Ia colonizacion iba a comenzar; en la 
predicacion del evangelio y civilizacion de los indigenas no se 
pensaba todavia, y despues del bautismo solenue del Usaque de 
Suba no consta que se verificase otra nueva conversion. 

Acababa de salir una partida de Santa Fc de 6rden de 

Quesada hcicia el poniente para deseubrir 10 que pudieran del 

plata, plomo, hierro, sal, finfsimos jaspcs, alabast1'os y ot1'as estimadbirna~ 
piedras. ~ 

Dicen algunos, entre ell os Medina (Grandezas de Espana, Alcala, 1 MS), que el 
nornbre de Granada se Ie puso por )a semejanza de In ciudad en su figura con 
una granada abierla dejando vel' los granos rOjos, 6 de gar, ('u<!Va, y Nata, 
nombl'e de una doneella que vi"ia eneerrada l'n una eaverna y.,\ la eual vcaian 
d consultar las gentes de )a Vega antes de la fundacion de la eiudad. Scgun 
Arias Montano, Grnnad significa cilldad de peregrinos, porqlle la fundaron 
hebreos expulsados pOl' vespasiano de Roma. Luis del Marmol dice que ell 
1013 babia cn cste sitio un castillo que lIamaban Yz.narmman, es decir Castillo 
del Granado, probablemcnte por un :\t'bol de esta fruta tan eOlllun hoy en 
:tqucl pals: otros dicen que Granada, en idioma fenicio, quiere dccir fertil y 

abundante. Se excusara la extension de csta nota y las digresiones del texto, 
en puutos de poea importaneia bist6rica, cn favor del deseo de sa Lbfacer 1.1 

cUriosidad de 103 que no tieneu la oportunidad de hacer indagacioncs de cste 
genero. 
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ot1'o Iado de Ia sierra lIc,'ada de Tolima, cuando lleg6 a oidos 
del Generalla noticia de que pOl' el valle de Ncyya bajahan de 

In parte del Sur mucbos Espaiioles no ya vestidos de tejidos del 

pais, como Ia tropa de Santa lUal'ta, sino de ricas te]as, con 

al'mas respJandecientes, y seguidos de innumerahle bueste de 

Tndios de senicio. Alarmado con esta lloticia mand6 a su her

mano que fuese a reCOlloccr estas gentes, cuyo cncuentro se 
consideraha como una calamidad, por los cboqucs y disgustos 

que sc originaban entre los diferentes conquistadores sO])1'e e1 
limite de sus territorios respectivos, como porque 8umentall
dose los participcs ell los despojos y en los repartimientos de 
los indigenas se disminuian los })eneficios de cada partida. 

llelalcazar habia recorrido todo e1 valle de Neyva pOl' Ja 
orilla izquierda del Magdalena. I,as divisioncs y sangricntos 
com bates entre los Yaporogos que babitaban e1 fondo del valle 
y los Pijaos que vivian en los valles de la cordillera central, Ie 
proporcionaron la facil reduccion de aquclJos pueblos que rcu

nidos huhiel'an podido resistirle. Ningun detalle nos lIa que

dado de los sucesos de esta expedicion; solo sabemos que llama 

el rio Saldaiia pOl' haberse ahogado ell 61 <> llaber muerto los 

Indios en sus orillas un criado de Belalcazar que tenia esle 
apellido. Ya llabian llcgado las tropas de Belalcazar a las inmc

diaciones del rio Sahandija, cuando Hernan Perez de Quesada 

atraycso cll\Iagdalena en Ia direccion que los indigenas Ie indi

caban, para cumplir con su comision. Antes de U<'gar al gruesO 

de las tropa"s trato de cojcr pOl' sorpresa alguno de los solda
dos, para a,reriguar las intenciones del Jefe, pero no pudiendo 

conseguirlo se presento atrevidamente a Belalcazar aparentando 

con fianza; fuc de este acojido muy cortcsmenle, y, iceibicndo 
alguna bajilla de plata como presente, en retorno de las piezas de 
oro qnc cllieenciado Quesada babia enviado a regalarle, se des
pidia eOll las seguridades que Ie dio Belalcazar de que no ,'enia 
a turbar posesiones ajenas y que solo se proponia continuar sU 

jornada en solicitud del dorado. 

A penas habia vuelto Hernan Perez de Quesada a Bogota e 
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informado a su hermauo de las intenciones ostcnsiblcs de los 
Peruleros, que asf llamaban a los procedentes del Peru, cuando 
rccihi6 el general Espaiiol una carta escrita con achote 6 vija 
cn una piel de venado des de Pasea, pOl' el capitan Lazaro Fonte, 
que, habicndo incurrido en la indignacion de Quesada, estaha 
sufriendo un dcstierro en aquel pueblo solitario. En ella Ie 
avisaba que corrian rumores de que poria parte de Oriente 
atravesando los paramos de Sumapaz venian Espaiioles y ca
ballos, aunque unos y otros en estado lamentable porIa fatiga 
y las privacioncs. Envi6se otra parlida a reconocerios, y a poeos 
dias vol vierOll con un soldado de los que venian de Venezuela 
COIl Fredeman; este dijo que despues de una Iarga y de~astrosa 
peregrinacion de tres aiios se habian resuelto a cruzar Ia cor
dillera, eseahludola justamente porIa parte mas ancha y mas 
escarpada, pOl' doude hoy mismo los mas audaces cazadores 
apenas se atl'even a andar. Ni antes ni despues de Frcdeman 
IJan trepado caballos pOl' las asperas cimas de Pascote a salir a 
Sumapaz y descender despues a Pasca, que esta en el valle de 
f nsagasuga. Temeroso Quesada de que reunido Fredeman con 
13elalcazar, que habiendo ya variado de camino se dirijia bacia 

Bogota, no Ie dictasen condiciones de avenimiento demasiado 

duras, se esforz6 en celebrar sus arreglos con Fredeman, antes 
que este se entendiera con los del Peru, yen efecto 10 consiguio 
mediante diez mil pesos dados al caudillo Aleman, con 10 ('uat 
ofreci6 este irse a Espaua acompaiiando a Quesada y dcjando sus 
sold ados que debian entrar a drsfrutar des de aquel dia de todos 
los derechos de descubridores y conquistadores, aunque sujetos 
a Quesada. 

l\Iicntras que iban y venian los clerigos y religiosos a los 
diversos campamentos, tratando de impedir un rompimiento , 
presenLahall estas tres pal'tidas de Espalioles procedentes de 
)Juntos tan distantes y ocupando ahora los vertices de un tri,io
gulo de tres a cuatro leguas pOl' iado, un espectaculo singular. 
Cada una se componia de ciento sesenta hombres un cIerigo Y , 
Un fraile. Los del Peru venian vestidos de grana, sedas, mor-

©Biblioteca Nacional  de Colombia



- 246 -

riones y plumas eostosas, los de Santa Marta de mantas, Henzos 
y gorros fabricados pOl' los Indios, y los de Venezuela, en guisa 

de pr6fugos de Ia isla de Robinson, cubrian sus carnes COIl 

pieles de osos, lcopardos, tigres y venados. Estos tlHimos, ca

minando mas de trescientas leguas pOl' despoblados, babiall 

corrido las mas crueles aventuras; llegaban pobres, desnudos y 
reducidos a Ia cuarta parle de su numero primitivo. Sin em
bargo de tanta desventlll'a, dicen los cronistas que fueron los 

que introdujeron las gallinas, como Belalcazar los cerdos. I ... os 
tres Jefes eran de los hombres mas distinguidos que llegaron a 
America. Belalcazar, hijo de un Iefiador de Extremadura, aicanzO 
por sus taleutos y valor el renombre de uno de los mas celeI)res 
conquistadores de Ia America meridional, dotado, ell grado 
muy superior a los otros dos, de tacto politico y de genio obsel'
, 'ador. Luego que supo Ia reunion de Quesada y Fredemtlu, 
ccdio noblemente sus derechos, rebuso tomar Ia suma que 
Quesada Ie ofrecia, estipulando solamente que no se impcdiria 

a sus soldados vol vel' al Peru ruando quisicren o los reclamase 

Pizarro, y que el capitan Joan Cabrera vol veria {l fundal' una 

poblacion en Neyva, territorio que debia comprenderse junto con 

'L'imana en la gobernacion de Popaylin, Ia que intentaba soli
citar del Emperador, y pOl' tanto se ofreci6 Ii seg-uir en Com" 

pania de Quesada a Espafia. 

Mientras que se construian las embareaciones que debia l1 

conducir a los tres Jefes pOl' el Magdalena a Cartagena, BeJal
cazar persuadio a Quesada funuase otros dos ciudades en In 
hermosa region que Ia fortuna y su constancia Ie habiall pro
porcionado uescubrir" Designose pues al capitan l\Iartin GalianO, 
que habia servido con reputacion ell Europa bajo las 6rdenes 

del general Autonio de Lry"a, para que funuase una ciudad ql~e 
se llamase Velez pOl' los reeuerdos que de Velez ~]alaga tenIa 
Quesada, otr05 quiel'en que sea pOI' Velez el Blanco de las in

mediaciones de Granada en Espaila, y para 10 eual debia escoge~ 
un sitio favorable en las inmcdiaciones del rio Sarayita 6 suares , 

y al capitan Gonzalo Suarez Rondon, que se distingui6 cOll Jos 
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tercios Espaiioles en la toma de Pavia y guerras de [talia, para 
fundar otra ciudad en Hunsa 6 Tunja, residencia de los zaques, 
de cuya riqueza ten ian los Espaiioles tan crecidas muestras. 

A principios de abrH de 1539, antes de , 'erificar su viaje, se 
ocup6 Quesada en constituir el Ayuntamiento de la capital, 

nombrando alcaldes y regidores, y seiialando cura Y teniente t. 

Dej6 a su hermano Hernau Perez de Quesada encargado del 

gohierno de Ia colonia con el titulo de Teniente General, que el 
Cahildo en su primCl'a reunion se apresuro 11 confirmar para 
evitar disputas sobre Stl legitimidad. Trazaronse las calles de Ia 
nueva ciudad y repartieronse los solares, todo antes de la salida 
de los tres generales, que se embarcaron en Guataqui en el mes 
de mayo de este ano de 1538, y navegando algunas leguas con 
mucha precaucion en el Magdalena oyeron el ruido de gran des 
raudales, 10 que los oblig6 a desembarcar, y hacer una explora
cion que tuvo pOl' resultado tener quc trasportar los cquipajcs 
por tierra cargados por los Indios, y Ii bajar las dos embarca
ciones enteramente vacias, por Ia orilla de la parte del curso del 
:Magdalena que hoy se llama el salto de Honda. Sin otro emba
raw llegaron a las bocas del rio a los doce dias, no sin algunos 

combates con los Indios, que los alacaban Ii menudo, y eran 

recbazados merced a los arcabuces y p61vora de la escolta de 
Be1alcazar. Pasaron luego a Cartagena, y ya puede imaginarse 
cual seria el asombro de los vecinos de aqueUa eiudad y de 
Santa Marta, que desde Ia vuelLa de Gallegos habian dado por 
pet'didos y muerlos a Gonzalo Ximenes de Quesada y a sus COffi

pafieros. La fama del oro que se marco en Ia fundicion de Car
tagena, y Ia relaeion exagerada de las maravillas del imperio de 

1 Los primcros alcaldes designados fueron Jeronimo de la Insa y Juan de 
Are~'alo, y rcgidore; los capi tulles Juan dc San Mal'tin, Juan de C(' pedes, ,\ n
tOlllO Dias Cardobo, L:\zaro Fonte, el Alfcrez Hernan Venega y Fel'll ,lndu 
Rojas, que dcspues se aycciml6 en Tunja, y Pedro Colmenares, que fne cl que 
I abric6 In primera casa de teja en la ciudad. Algua~il mayor BaHasaI' Maldo

nado, y Juan Rodriguez Benal'idcz e~cribano. Diose tamhien el nombl'amieoto 

de justicia mayor dc toda la colonia al capitan Suarrz fundador de TUllja. Fl 

primer cura fue Cl presbitero Vcrdejo, que acolllpaiio a FredeOlao. 
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los Cbibc.bas, exeitaron Ia envidia de todos, y Jeronimo Lebrou , 
Gobernador de Santa Marta porIa audieneia de Santo Domingo 
ursde la mnerte del Adelantado Lugo, se preparo a ir a 10 inte
rior 11 tomar posesion de 10 que el estimaha pertellecer [\ su 
jUl'isdicdou a pesar de las protestas del lieeneiado Quesada 
desde Cartagena. A pl'esuro este su viaje a Espal1a, en dOllde 
esperaba oblener Iuego el nomhramiento de Adelantado del 
Nuevo Reino de Granada, sin pensar que aHa tenia un ri \'al po
deroso en D. Luis Lugo, hijo del Adelantado D. Pedro, a quiell 
se habia ofrecido por dos vidas el gobierno de las regionrs que 
se descubrieran, segun atras llevamos eserito. 

/ 

CAPITULO XIV. 

Gobierno de Lorcnzo de Aldana en el Sur. - Laboriosa jornada del oidor Va

dillo dcsde San Sebastian de Ul'ab:1 basta Caly, Y Dlucrte de Franci>cII 
Cesar. - Funda Robledo la villa de Santa Ana 6 Anserma; pa. a el Cauca. 
Sujeta Jas tribus de Carrapa, Picara, POlO, Al'ma y Paucura. Vuelve al Sur 
) funda la cilldad de Cartago, en la provincia de Quimbaya. Uega Anda
goya de Espaiia a Caly pOl' cl Dagua y es rccibido como Gobcrnador. Pren
delo Belalcazar. - Sale de nuevo Robledo de Anserma al Norte y ue,clIbre 
el valle dll Ahllrra, boy Medellin. - Atral'iesa cl Callca, y en la provincia 
de Hebejico funda en 1541 la ciudad de Antioquia. 

Fertile. tienc sus grande. montaiiae, 
Y mas los collado! y ngu amen .. , 
De to do. mehlell aLundan IUllenU, 

Y ddlos teparte POt tierra. cstrlilDi. 
(CuToJ' .T.1" • .,.o. 5-, SeTilll, HilS. ) 

--
Mientras que estos sucesos pasaban en las regiones de la 

parte central del territorio que hoy corre con el llombre de 
~ ueva Granada, rrgiones que bana el rio Magdalena Y SU!' 
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afluentes, las com areas del Sur y Oeeideute que riega el Cauca 

eran el teatro de aconteeimientos que importa conoeer, y que 

forman el asunto de este capitulo. 

Cansado Pizarro de esperar noticias de su teniente Belalcazar, 

que habia cep.ado de corresponder con el desde la fundacioll 

de Caly y Popayan, y desconfiando de la fidelidad de aquel 

afamado capitan, que supo siempre hacerse querer y seguir de 

los soldados, despaeh6 en su alcance al capitan Lorenzo de 

Aldana, sujeto dotado de mucha moderacion y prudencia, ca

lidades raras en todos tiempos, y mucho mas en las Indias en 
la cpoca a que nos referimos. Llevaba Aldana poderes osten

sibles de J uez de comision, y otros secretos mas amplios para 
prendcr a Belalcazar y subrogarse en el mando de todo 10 des

cubierto, en el easo que se persuadiese de que eate caudillo se 

proponia obrar con independencia de Pizarro, y negarle Ia 

obediencia, fundado en el grande poder e influeneia que tenia 

en sus subordinados, a quienes toleraba que eometiescn todo 

genero de desafueros respecto de los indigenas. 
Lleg6 a Popayan con cuarenta hombres, y ha1l6 a los Yeeinos, 

que ignoraban el paradero de Belaleazar desde que cruzo la 

cordillcra de Guanaeas, luehaudo con todos los horrores del 

hambre y de la peste, azotes que huhian devustudo todu la co

marca, porque los indigenas, persuadidos de que no podian 

veneer por la fuerza ;\ los Espaiio!es, tomaron la resolucion 
desesperada de cesar de cultiyar la tierra, prefiriendo moril'sP 
de bambre por arra.stmr consigo (l sus opresores, como en efecto 
10 consiguieran sin Ia oportuna llegada de Aldana, que baj6 al 
valle de Cauea al instante y remiti6 desde Caly un convoy de 
v(veres a Popayan. En este transito observ6 la soledad mas 

grande cn lugares antes muy poblados, y por todas partes 

hallaba osamentas de los naturales que babian perecido de ne
cesidad 6 deYOrllndose los un os a los otros I. Aldana manifesto 

1 Toda es tierra muy hermosa de c3mpiiias (dice cl licenciado Andagoya, 
que la visito algunos meses dcspucs dc Aldana) y rios dc mucha PCSqtlcria y 

alguna caza de venados y conejos. Esta tierra, en obra de treinta lcglla5 '1tH' 
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animo cODciliador y humano; y 11 pesar de que no Ie faltaban 
pruebas de Jas intenciones de Belalcazar y de que los vecinos 
10 aclamaban padre y salvador, se contuvo dentro de los Jimites 
de IiUS despachos ostensibles, no queriendo destituir a Belalca

zar mientras no adquiriese la certidumbre de sus sospecbas; 10 

que no tard6 en suceder Iuego que llegaron los capitanes Afiasco 

y Amplldia, que ThlIaleazar despachO desde el valle de Neyva it 
fundar una poblaeion en Timana. Entonces fue recibido Aldana 

como Gobernador sin dificultad, y se ocup6 activamente ell 
ordenar y reguIarizar los asuntos de estas tres pobiaciones y de 
fundal' otras mas lcjanas, a cuyo efecto comisiono al capitan 
Jorge Robledo, que despunta aqui en su breve y azarosa carrera 
que corono un fin tragi co. 

Esto sucedia en la parte alta del curso del Cauca : vamos 
ahora a narrar los descubrimientos yaventuras del oidor Va
dillo en Ia parte baja. 

Dejamos dieho en el capitulo 8° que Vadillo, juez de resi
den cia, prendi6 en Cartagena a los Heredias, les confisco los 

bienes, y estaba resuelto a enviarlos bajo partida de registro ,I 

Espalia, quedando el duefio de vidas y haciendas en Ia colonia, 

y eometiendo todo genero de tropelias eOll los indigenas. LIe· 
garon 11 EspaHa nOlicias de Ia eonducta de aquel uspero y co
dicioso togado, quejose Heredia y sus amigos, y se deeidi6 que 

cs la que se ucspohl6, era la mas hien poblada, fertil y ahundosa de maiz)' 

de frulas y de palos; .y cuanuo yo lIegue, e taba y la halle Ian dcspoblada, que 

no se 1111116 cn toda la tierra un pato para podcr criar; y donde habia cn 
estas treinta leguas sobrc cien mil c.1sas, uo balle dicz mil bombres pOl' vis i-
tacion. Y la principal cdlJsa de su destruicion fue que 5(' Ics hicieron tantOS 

mal os tratamientos sin les guardar ycrdad ni paz que con eUos se asentase. Y 
como en Popayan los cristianos no sembrascn en todo el tiempo que alii cstU

-

vieron, tcnientlo los Indios sus maizes para coger, los cristianos se los ih~ll 
a coger y tomar y echar los cahallos y puercos en ellos, dctermillaron de Jlll 

scmbrar; y como alii tarda en venir cl maiz ocllo mcses, bubo tallta harn lJrC , 

que se Comif'ron nnos 11 los otros, 6 muriel'on de ella, fuera de los que Beual-
cazar lien> ell scrvicio del cjercito. " (Coleccion de Nr/('(lrrele. TOlllo 3", p, 4~O. ) 
Hoy, como en casi toda l'c"ion caliente de America en donuc se extiugui6 ):1 

. d'" d I Ji-raza 10 Igena, prcdomina la raza Africana en cste espacio a que alu e c 
cenciado Anuagoya. 
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se enviaria otro juez a residenciar a1 mismo juez de residencia , 
que se hallaba ejerciendo las funciolles de Gobernador. Supolo 
este con anticipacion, y fuele aconsejado pOl' sus amigos de Ia 

isla de Santo Domingo, que, pues tenia tropas y dinero, em

prenaiese algo que Hamase Ia atencion, que ya la 'experiencia 

tenia enseliado que no habia atentado ni crimen que no borrase 

un descubrimiento notable, y que todavfa podia surgir en tan 

vasto continente. Era Vadillo homhre atrevido, y, segun se in
fiere de sus hechos, con mas vocacion para militar que para 
Ietrado; tenia ademus bajo sus ordencs al capitan Francisco 
Cesar, que co no cia el camino del valle de Guaca, y Ie quedaba 
la perspccliva de atravesar descubriendo y cnriquecicndose una 
gran parte de la America ha'ta el Peru, adonde 10 llevaban 
sus aspiraciones. Dio pues prisa {tios aprestos de una de las rna!' 

fuertes expediciones que de la costa pal'tieron luicia 10 interior; 
pues se tl'ataba de euatrocientos Espauoles y otros tantos ('a
])a11os, sin contar con los Indios de servicio de ambos sexos y 

muchos negros esclavos. Esta jornada se organizo en San Se
bastian de Urab'l; en ella tOl11a1'on parte Fl'anceses, Portugueses 

y cuanlos avcntureros pndieron equiparse a su costa para se

guir a Vadillo. Pedro Cieza de Leon, el cronista, era uno de 10, 

soldados, y es sensible que no se haya conservado su diario, y 
que solo toque pOl' incidencia de esta expedicioll en su primera 
parte de la Cr'onica del Peru, que es la lmica de sus obras qu 
se imprimio. 

Sali6 Vadillo de San Sebastian de Uraba a fines de 1537 () 
principios de 1538 I, llevando pOl' tenicnte 0 segundo cabo a 

1 Castellanos dice que la salida de Vadillo fue en 1539; Herrera, y Piellra

hila, que copia a este, aseguran flue la expedicion se verific6 en febrero tic 
1537, fecba que no cuadra ni con Ia Jlegada de Vadillo [I Caly, en 1539 despuc, 

tic un ~iio de \ iaje, en que todos conviencn, ni con el licmpo de In resitlcncia 
de Vadillo en Cartagena, duracion de la expedicion de Cesar, y perioJo nc

cesario para (Juc el nombramiento de jucz de residcncia IIcgase a oillos til' 

Vallillo. La opinion de Fray Pedro Simon es la que me pal'ece mas racillnal . 

POfque TlO e la en contradiccion con ninguno de los ucrsos que inl11cdiata

mellte pl'ceedicron 6 ,ig uieron esta trahajo~lsima jurnada. AlgunaS ,ClDanll~ 
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Francisco Cesar; por maese de campo a Juan Villoria y por 
adalid <> capitan de macheteros 6 exploradores a Pablo Fernau
dez, oficial Heno de recursos, de aliento y de actividad, que 
con instinto singular sac6 muchas vcces al ejercito de los trances 

mas apurados. Caminaron siguiendo las huellas del capitan 

Cesar en su prime-fa jornada, basta el pueblo de Abibe al pie de 

la sierra de este nombre, pero con mas lentitud, a causa del 
mayor numero de caballos y equipajes, y dificultad de la sub

sistencia por aquellas sel vas, atravesando varios rios y si

guiendo, no sin escaramuzas con los Indios, el lecho de los 
torrcntes, como sendas mas trajinables. Pero los mayores 
trabajos les esperaban para cruzar la cordillera, porque se dcs
"iaron de la direccion que babia seguido Cesar bacia el valle de 
Guaca, suponiendo que llegarian mas pronto a tierra limpia, 
error que les cost6 bien caro. l\Iorian los caballos y los hombres 
enterrados ell el cieno 6 despeiiados, porque no habia otra 
alternativa que an dar sobre precipicios 6 pOl' entre cicnagas. 
Al cabo de algunos dias volvi6 P. Fernandez, que se habia ade

lantado a descubrir, y trajo la noticia de haber hallado un 

valle poblado y limpio de malezas, Ii que di6 el nombre de nIle 
de los Pitos, poria multilud de estos inc6modos insectos. 
MarcM Vadillo con los mas 1'obustos hasta salir Ii aquella re
gion, cuyos habitantes estaban sujetos, como los del valle de 

Guaca y otros circullYecinos, al cacique Nutibara, vencldo pOl' 

Cesar en la primera refriega del afio pasado. No los recibieroJl 
de paz los indigenas ; pOl' el contrario, sin cesae los atormenta
ban picando la retaguardia y asesinando a los que se quedaban 
atrasados para comerlos, pues todos est?s mOl'adores eran an
tropOfagos. Algunos dias despues lleg6 el resto del ejercito con 
cincuenta y tres caballos menos y algunos soldados muertos, 
ot1'OS cnfermos y muchos negros esclavos menos, huidos pOI' 
eximirse de las grandes fatigas a que los condenaban, cargando 

los equipajes y construyendo estacadas yalldenes de terraplen 

despues de su salida celebraron la fiesta de la PurHlcacioD, que es casi seguro 
f ue la del 2 de febrero de 1538. 
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en las ladcras y escarpes por doude pudieran pasal' los caballos. 
En este valle de los Pitos 1 ballarou abundancia de mantenimieu
tos, y en 131 se detuvieron veinte dias reponicndose de las fatigas 
pasadas, sin dejar de emiRr partidas (t hacer excursiones. En 
una de estas bajaron al valle de Mauri, y luego al valle princi
pal del Guaca. Este cacique, por el conocimiento que de Ia 

fuerza de los caballos habia adquirido en Ia entrada de Cesar, 
eligio un sitio escarpado, a donde era imposible que subieran 
caballos, y en el habia reullido toda su gente, resuelto a de
fenderse basta Ia muerte. El cxito prob6 que Nutibara era tan 
animoso como cuerdo. El tesorero Saavedra de Cartagena, que 
acompaiiaba a Stl amigo Vadillo en calidad de capitan de la in
fanteria, fue recbazado con sesenta soldados que condujo al 
ataque. Cesar mismo, r.nviado a reforzarlo, creyo que era pre
ciso recurrir a un ardid militar. 8uhio pues una noehe COil 

cierto numero de hombres y se oeulto en la montana "ecina al 
fuerte de Nutihara, pensando que sorprendidos los indigenas 
con una repentina acometida al rayar el dia, hult'ian despavo
ridos. ~Iuy de otra suerte sucedi6; pues NUlibara y sus guerre

ros, no solo se defendieron con extraordinario "igor, sino que 

cargaron en tanto numero y con tal coraje, que sin la set'eni

dad y valor de Cesar, que se qued6 atrus defcndiendo la entrada 
de un desfiladero, por donde se retirarOll precipitadamente los 
EspaiIoles, no quedara uuo solo con yida. Con Ia mayor auda
cia y desesperacion se arrojaban los Indios, pretendiendo asir 
al capitan espanol, y sin escarmentar al yer los montones de 
cadaveres que daban testimonio de los templados flios de su 
espada. Retirose despues lentamente hasta el punto en que 10 
~pC'raban los de a caballo y en donde cesaba todo peJigro. 

1 Era valle de grande circuito 
De espcsas y bien puestas poblaciones; 
~las numero tle chillches infinito 
Hay por alii contl'arios en faicioncs. 
Lhilllanse pitos, tienen las costumbres 

De chillChcs y aun mayores pesadumbres. 
{C U rP.LU.l O •. , 
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J,evant6 sus reales Vadillo del valle de los Pitos, y paso al 

de Guaea, en donde 10 esperuban sus ofieiales, desconfiados ~'a 

de someter a Nutihara. AlIi recibio el homenaje del cacique 

' -ecino Tuatoque, de quien se entendi6 tener enemistad con 

Nutibara y haber sido tambien ,-encido, pretendiendo sorpren

der en su fortaleza natural a este brioso Jefe. Los que acom

paiiaban a Tuatoqlle vinieron al rampamento vestidos de mantas 

de algodon, trajeron un presente de alhajas de oro, y solicitaron 

la cooperacioll de los Castellanos para alacar de nuevo. Ofre

cioles Vadillo con buena 'voluntad e1 auxilio pedido, pero se re
Uraron para no vol vcr mas, arrp.pentidos sin duda de su tra1cion. 
Aunque el auimoso oidor, que babia mos1rado paciencia y sufri
mienio cual ninguno eu los moses que llevahan de penalidades, 
pretendia tamhicn ser el primero en marchal.' contra Nnlihara 
y no dejar el pais hasta no sujetarlo, pudierou mas las re
flexiones de Cesar y demas oficiales para disuadirlo de gastar 
las fllerzas del ejcreito en tan larga empresa, en yez de conti

nuar explorando otras regiones que prometian mas riqueza y 
no tan tenaz resistcncia I. Se prcpararOll pues a seguir para 

otro valle ' -ccino Hamado de Nore 6 Norf, dejando ufano y 
triunfante al valicnte y asluto cacique Nutibara, de quien nO 
vuelve a hacerse mention en las epocas posteriores. 

En este transito hallaro]} las mismas hrefias y asperezas, 

iguales hambres y dificultades. lleconvenidos los guias por la 

t Dccia Cesar a "noillo : 
Ansi que, como fa !ten los caballos 
Tcngo por ilIlposible 8uby<'ctalios. 
Y es esta que tcnclllOS rctraida 
Segun por expericncia yimos antes 
Gente dcscspcradn y atrevida, 
Con micmhros y estaturas de gigantcs. 
Tiencn una feroz arremetida, 
Y cn ella firmcs, fuerlcs· y constantes; 
Son sollre docc mil, a 10 que picnso, 
Y el numero de tiros es inmcnso. 

(CUT1LlUa.. ) 
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falta de scndas para comunicarse de unos valles a otros, res
pondian que el estado de hostilidad pcrpetua en que ,-ivian 
unos con otros los obligaba a cerrar las veredas como mcdida 
de defensa. El adalid Fernandez Ueg6 e1 primero a Ia eeja del 

monte) pero, annque vencedor del primer escuadron que sali6 

a impedirle el paso, crey6 mas prudente volver pOl' mayor re
fuerzo. Eran los iucUgeuas de Nori de alta estatura, esforzados 
y animosos como los de Guaca, y ya comenzaban a vel' los 
Castellanos que 01 oro les costaria bien caro, porque cada tribu 
de aquella montaiiosa region parecia dispuesta a defellderse 
con valor y obstinacion, de 10 que se persuadi6 cl oidor al 
llegar al campo del combatc y contemplar aquella ladera t'n
sangrentada y sembrada de cad<iveres, de dardos y macanas 
esparcidas pOl' donde quiera, todo 10 cual indicaba que no eran 
escaramuzas, sino reiiidas peleas las que Ie aguardaban. Sent6 
sus reales en el pueblo mas considerable, en medio de semen
teras y tierra limpia, y de alli salieron las partidas que en todas 
direcciones eseudriiiaban el pais buseaudo oro, objeto princ.ipal 
de sus conatos I. 

Los que fueron del lado de Ia cordillera al occidente hallaron 

a los tres dias un pueblo fundado sobre arboles gruesos, cuyos 

habitantes se defendicron arl'ojando dardos, piedras, agua ea

liente, y bras as encendidas; pero algunos Uros de arcabuz los 
hicieron bajaI', y fuel' on conducidos al eampo presos pOl' haber 
entregado a las llamas sus habitaciones, defraudando a los 
conquistadores de las alhajas que esperaban robar. Entretanto 
Nabonuco, <> Nabuco, cacique de Nori, deseoso de apartar a 
los _ Castellanos de sus tierras, se present<> a Vadillo, Ie trajo dos 
mil pesos de oro, ofreeiendose a eonducirlc a la provincia de 
nuriticu, en donde aseguraba ser muy abundante este metal. 

1 Y por diversas partes los caudillos 
Buscaban los metalcs amarillos. 

(CUTl1.LUO'.) 
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Caminaron algunos dias por schas impcnetrables, y pensando 

Yadillo que Nabuco 10 enganaba, 10 reconvino un dia agria
mente amenazandolc con Ia muerte. No se alter6 el Jefe indi

gena, respondi6 sf con entereza que elno habia ofrecido llevar 

a los Castellanos pOl' tierra Hana y limpia, porque no Ia habia, 

y que si eIlos pasaban mala vida Ia suya tampoco era mejor, Y 
que bastaba que ellos saeara dentro de tres dias mas a las lo
mas descubierLas de Buritica, para cumplir su oferLa. Asi 10 

,'erifico, y en reconocimiento 10 dej6 volver Vadillo a sus 110-
gares. 

El princ.ipal asiento de los moradores de Buritica estaba cn 
paraje inaccesihle, pero la fama de su riqueza y el temol' de 
que Ia escondicsen les dio animo para emprendcr el ataque sin 
tardanza pOl' aquellos prccipicios. 1\luri6 alii atravesado de ull 

dardo un valiente caudillo Frances lIamado Noo'nerol mas Va-b , 

dill 0 detuyo el desaliento que tal perdida inspiraba, y, animando 
su tropa, logro coronal' Ia altura eu donde se hallaha el cacique 

encerrado en un palenque que no pudo defender, y dentro del 

cual qned6 prisionera de los Espalioles su mujcr y su familia. 

Hallaron algunas albajas de oro, annque no tanto como cspe

rahan, pet'O vieron aqui porIa primera yez las llOfllillas, mbl

des y demas ulensilios que illdicuban ser estos indigenas artifices 
en el deseado metal. Al dia siguiente se presellt6 el cacique 

ofreciendo traer mucho oro Y scfialar el lugal' de donde 10 
extraian en rescate de su joyen esposa, Ia cual fue puesta en 
liberLad, constituyendose prisionero esle J efe en su Iugar; Y 
como pasaron los plazos en que debian traer el rescate, Ie pu-

/ 

sieron los Castellanos una conera de hierro, y, aprcmicindQIo, 
ofreci6 llevarlos a las minas. Cuatro soldados 10 conducian bicll 
custodiado, pero este cacique se arroj6 pOl' un precipicio, aUO-

. que de poco Ie nlio, pOl'que arrastraudo consigo los guardas, 
estos, aunque maltratados de la caida, 10 sacaron a presencia 
del cruel"y yengatiyo Vadillo, que 10 hizo qucmar 'Vivo pOl' 

mano de,sus esclavos, a pesar de los ruegos e instancias de todo 
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el ejel'cito, que se intcresaba en 1a sUCltc de este generoso in
dijcna 1 que se !labia sacrifkado p.or su familia. 

Deseugafiado el Jcfe Espanol, continuo su trabajosa jornada 
hasta encontrar con uu caudaloso rio que creyeron sel' el 

Magdalena, pero que era eJ Cauea. No pudiendo atravesarlo ~' 

estrec!lados pOl' el bam1ne en aquelJos hosques, se movieron 

hacia el Occidente, abriendo penosamente Ia selva basta que 

llegaron a la region Hamada por los naturales Iraca. Sabedores 
estos de la invasion cxtranjera, qucmaron sus pueblos y sa
liet'on al encuentro de los Espaiioles, que no tuvieron trabajo en 
desharatarlos y en apodcrarse del pais, que hallaron abundanle 
de provisiones y principalmente de sal, qne fahricaban evapo
rando las aguas de ciertos pozos, con cuyo articulo contrataball 
cnlos paises vecinos. Aqui se detuyo Vadillo por consideracioll 
n los enfermos que no podian caminar. l\luchos Espafioles el1-
('ont1'al'on su sepultura en Iraca en lugar de los tesoros que 
buscaban, entre elios Pablo Fernandez, el intrepido baquiano. 
pcrdida graYlsima para el ejercito, que sigui6 luego su penosa. 
marcha pOI' Naratupe basta lIcgar al rio Garll, siempre hostili

zados pOI' los naturales, que atacaban a cuantos se desviahan del 

cuerpo prlnci pal en corto nlllnero, y nsi mataron a mnchos. Ell 

la pohlacion de Cori, mas adelante a1 Sur, siguiendo siemprc 

la ribera izquierda del Cauea, aunque a bastante distancia, ('II 

lugal' del oro que se prometian, halJaron la mas obstinada re
sistencia de parte de los Indigcnas. Enferrno ya y qu('hrantado 
pOI' los combates y aspereza de los caminos, rindio alli su ultimo 
aliento el bizarro Francisco Cesar, a quien solo falto otro teatro 
y rnejor fortuna para ser uno de los mas ilustres conquista_ 
dores, pero no Ie faltaron las lagrimas de cuantos Ie sohre
vivieron. Su muerte sumerjio en el estupor y en la consterna-

1 Yel Ind io mostr6 g rave continente. 

Era de grand e, micmbros, genti! hombre, 
Y DiDgullO se acuerda de su llomb re. 

{CUlaU ..... WOj.) 

17 
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cion el campo Espaiiol. Los soldados comenzaron Ii pedir que 
se emprendiera la retirada a la costa del mar antes de que 
acabaran los demas 6 de enfermedades 6 a manos de los indi
genas. El oidor no podia empero escuchar con paciencia estos 

clamores, sabiendo que al llegar a Cartagena 10 esperaba Ia 

mas dura prision. Deciales que ya estaban al Hegar a Cara
manta, tierra rica, y que no era justo que volvieran pobres y 
desmedrados de tan trabajosa jornada. Siguieronle pues, annque 
con mucha repugnancia, que crcci6 luego que, atravesando las 
selvas que dividian una provincia de otra, llegaron a Cara
manta sin Ia riqueza ofrecida. En ella pudieron prender algunos 
naturales que les parecieron mucho mas inteligentes que los 
que hasta alIi habian encontrado. Estos les dijeron que mas 
adelante hal/arian oro en abnndancia en territorio de Cucui . 
Con este engaiio fueron llevando los indigenas de provincia en 
proYincid a los codiciosos huespedes. Si cabe, todavia era maS 
aspero el terreno que separaba la pro,rincia de Caramanta de 

Ia , 'ecina. Dcsesperados los soldados, hicieron ot1'a represen

tacio11 u Vadillo para que volviese a UraM, mas este, indignado, 

por toda respuesta se arroj6 al bosque con su espada en la 
mano y arompaiiado de los guias, diciendo que tornase el que 
quisiera, que el solo continuaria, basta ballar mejor ventura. 
~o Ie abandonaron empero, porque, aunque cruel y obstinado, 

no Ie faltaba pruden cia y tino para mandar : agasajaba Ii laS 
tropas y no tomaba otra racion que 1a de simple soldado, par
ticipando de todas las privaciones, secreto infalible para acaUar 

murmuraciolles, porque el qne no snfre como los demas no 
tiene derecho de impedirlas. 

Despues de mucbos dias de penosa march a , lIegaron a la 
provincia de Umbra 6 Umbia, limpia y poblada; los babitautes 

se retiraron a las mas cscarpadas eminencias despues de habel' 
ensayado siu fruto combatir con los Espafioles. Aqu! supierOJ1 

que Ia provincia de Cucui, que despues Uamaron Anna, qU,e· 
d traS. daba e1 otro lado del rio Cauea y que Ia dejaban muy a 

La que pisaban nom bra ron Anserma : en idiom a del pais an-
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ser lJ.uiere deeir sal. Alegraronse de vel' joyas de oro en mas 
abuudaneia, y, despues de babel' descullsado algllnas semanas, 
pasaron adelante, al Sur, anllelando siempre por rieos y po
hlados reiuos. Llegaroll a Guaeuma, 6 Quinehia, en las in

mediaeiones del sitio en donde estli hoy Anserma viejo . Alli 
vieron una fortaleza cercada de guaduas eoronadas de crane08 

humanos; algullas guaduas de este palenque, horadadas y 
dispuesta8 de modo que el aire se introdueia en eHas y despe

dian sonidos melanc6licos; musica, ccmenterio y feroces trofe08 
que aumentaron sus recelos de internarse en tan apartadas y 
Ralvajes regiones. Caminaron todavia una semana y ballul'on 
pOl' fin, no con placer, sino con el mayor disgusto y conster
nacion, elaros vestigios de plantas cspaiiolas, rastr08 de ea
haIlos y el esqueleto de uno: la provincia de NacoI' cra . esta, 
devastada ya por manOR Europeas. LLegaban pues tarde; otros 
hahian cojido las primicias : estaban ya en ajeno territol'io. 
Las huellas que habian visto eran de las tropas de Belaleazal', 
que hal)ian bujado basta estos sitios desde Caly y 'melto porIa 
ol'illa derccba del Cauea, micntras que nuestros avenlurcros no 

habian cesado de caminar pOl' las sierras de la margen izquierda. 

Desde este momenta ya, su camino fue pOl' tierras mas cultiva

das, valle mas ancho, espacioso y ameno. Ihan admirados de 

vel' tan gl'andes poblaciones, pero sin toeat' cl metal qne hu~ca
ban I. Llcgaron pOl' fin a Lile 6 Caly despues de algo mas del 
auo trascut'rido de una de las expediciones mas laboriosaR que 
Re ban aeometido ell Indias, pOl' cerea de cien leguas de terreuo 
fragosisimo, peleando sin eesar con tribus marciales y lllcbando 

1 La tierra por do van es abundante 
Y dan terccra vez en cl gran rio, 
De mucbas scmenteras y de villas 
Crecida poblacion en las orillas, 
Graciosa vista y espacioso scno, 

Do vieron tantos campos cultivados 

Que quedaron confuso! y admirados. 
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contra Ia inclemencia del clima, cl hambrc y las enfermedadcs. 
Aunque reducidos a casi Ia mitad delmimero con que salieron 
de Cartagena, quisiera Vadillo volver a poblar y tomar pose
sion de las ticn'as que habia descubierto; pero sus tropas 10 

abandonq.ron, Al tiempo de ir a hacerse el repartimiento del 

oro que habian juntado, se bal16 que la maleta que 10 conten:a 
11abia desapareeido. Fueso pues Vadillo para l)opa),an, solo y 
desesperado de su poca fortuna, y, 10 quo todavia es peor, ca~ 
lumniado, pOl'que suponian que habia escondido et tesoro. 
Ha1l6se sin embargo clladron poco tiempo despues de su par
tida, dislribuycronse los dos mil y seiscientos castellanos de 
oro, y cupieron Ii cinco castellanos pOI' cada pOl' cion sencma 
de infante. Este fuc e1 fruto material de Ia primera cxpedicion 
a Ia provincia mas aurifera de Ia Nueva Granada; mas debe re
flexionarse que en realidad ella fue de mucha ulilidad e bizo 
conocer el pais, di6 luz sobre Ia direccion y curso del Cauca, Y 
abri6 Ia via de comunicacion con Cartageua. Jorge Robledo, 

de quien , 'amos a ocuparnos ahora, compiet6 la exploraciou de 

la region montaiiosa que hoy conocemos con el nombre de Au

tioquia, Y de la ribera derecba del Cauea I. 

Detnis de Vadillo y en su alcance despachados pOI' el Juez 

de residencia licenciado Santa Cruz para prenclcrl0, partieroll 

de Cartagena el tenieute Greciauo y el capitan Bernal. TIstoS 

dos oficiales riileron en el transito, y su gente se clividi6 en dos 

bandos que estuvieron muchas veces a pique de venir a laS 
manos, basta que llegaron a Umbra, en donde acababa de fuw 
darse la villa de San Juan 6 Santana de los Caballeros, cOllocida 

boy con el nombre de Anserma, aunque en distinto paraje. 
AlIi se incorporaron aquellos soldados entre los de RobledO: 
Supose qu~ Vadillo paso a Panama: preso alli y conducido a 

1 No hemos podido 3veriguar cuando se di6 por la primera vez el noJ]lb
rt 

d C P SiJltOn 
e auca 1\ este caudaloso rio que Cieza llama de Santa Marta. F. . 

, 'd~ 
cree que es prohab\e baya tornado origen en el nombre de algun caclq 
sus orillas; mas todo esto es conjctura. 
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Cartagena, fue remitido a Esp ali a eou el proceso, y muri6 pobre 
en Sevilla sin terminarse su causa. 

La venida de los Cartagineses, que asi contiuuaron llaman
dose los soldados de Vadillo, fue de roucha importancia para 
la colonia de Aldana, pues los mas alentados volvieron con 
Robledo a fundal' poblaciones en el fondo del valle del Cauca. 

Robledo comino con Aldana en que era preciso detener la obra 
de la exterminacion de los naturales y adoptar medios mas hu
manos de conquista. As! vemos .. I. Robledo emplear las suaves 
vias de la persuasion en la jornada que emprendi6, particular
mente al principio, antes que, cansado de luchar con el senti
miento funesto de espoliacion que predominaha entre sus su
balternos, se l)iciera de nuevo cruel y olvidara sus buenos 
prop6sitos. A fin de no cargal' tanto los Indios, bajaron en 
balsas pOI' el Cauca viveres, armas y equipajes, con alguno: 
cerdos que llevaban para cria en las nuevas poblaciones 1. la 
primera que fundarou fue la villa de Santa Ana de los Caballe
ros, en el valle de Umbra, apartada algunas leguas del Cauca : 
nombraron rejidores y alcaldes bajo cuyas varas se metieron 
como llevamos dicho los soldados de Santa Cruz, ostigados de 

los bandos y enemistades de sus dos Jefes, 10 que puso a Ro

}>Iedo en actitud de emprender correrias de mucha importancia. 

la primera se diriji6 con Suer de Nava a Caramanta. El mismo 
1\obledo paso personalmente .. i sujetar al cacique Curaea del 
pue])lo de Ocuzca, tratando siempre con dulzura a los Indios y 
no consintiendo que se les estorsionase ni vejase, y les bacia 
devolver sus efectos, gamindose de este modo la buena voluntad 
y el respeto de los naturales, que llegaron a pacifiearse suficien
temente para haeer entre los vecinos de la nueva villa un repar
timicnlo aproximado de diez mil indigenas. 

E1 capitan Gomez Hcenandez sali6 para el poniente y mOIl
tmlas de los Choeoes, acompaMmdole Robledo algunas jornadllR 

t Era UInta la estimation y Ja escasez de C5toS animales en In nueva colonia 
de Caly, que una manana 5C I~ego a vender basta por 1600 pesos, prccio igual 
al que 5C vcndieron en Bogota los caballos que Belalcazar lIevo del PerU. 
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1lasta el valle de Santa Maria, deseoso de que aquel oficial lle

gam al mar, pues ya cil comenzaba a revolver en su animo el 
pensamiento de ir a solicitar a la corte el gobierno indepen

diente de aqueUa region. Pasaron los cincuenta infantes que 

llev6 Gomez los trabajos y necesidades que son de suponerse en 

aquella cordillera desierta, hasta que dieron vista a un rill 

grande que entelldieron SCI' el Darien, y a pocas leguas halLaroJl 
un caserto de naturales en las ('opas de los arboles. Avanzaron 
10Sl Espafioles esperando satisfacer hambres atrasadas, pero 

aqnellos moradores los recibieron con tanto brio, y el estruendo 
de los tamhores y chirimias correspondi6 en est a vez de tal 
modo ala fuerza de los brazos, que fueron derrotados lm; sol~ 
dados de Robledo, quedaudo dos pOI' mnertos y muehos heridos. 
Peleaban aqui sin cahallos y sin armas de fuego los Castellanos, 
y aun las euerdas de las ballestas se habian aflojado COIl Ia eon
tinua bumedad, de modo que no pararon hasta Ia nueva villa, 
adondesalieron palidos'y m~cilentos, habiendose alimenJaclo can 
raices y frutas de palmas. AHa tambien llegaron despues de 

algunos dias los heddos que habian aballdonado, cl quiencs loS 

indigenas veneedores no se dignaron examinar ni despojal' 

cuando yacian en cl campo de bata11a, del cual se retiraroJI 

presllrosos a celehrar su victoria. 

Tal fue el resultado de la correria de Chami : desde entonces 

los Espafioles se rnostraron poco dispucstos a elltrar a1 Choc6, 

y de esto depende que se rctardara tanto ti£:mpo su descubri-
miellto, pOl' 10 menos en 1a parte superior. Salio luego Robledo 
con 1a mayor parte de la gente bacia el pooiente; atraves6 el 
Cauca en llalsas en J l'1'l1; sujet6 las pareialidades de Carrapa Y 

'I' dt' de Pieara, que hahitaball en su margen dereeha : con auXl 10 

aqueUos mOl'adores, que eran enemigos de los de Pozo, tril)ll 
mas guerrera y feroz, ataco a estos, y, despues de Ull rcjjj~,O 
comhate en que qued6 herido el mismo Robledo, los veHCIO, 
degollando sus sold ados un grande nllmero de indigeo3S .~ 
pillando sus hahilaciones. Contilluaron luego su marcba loS 

Castellanos, y hallaron rcsistencia en una lorna limpia que 
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cstaba cubierta de casas grandes, cuyos habitantes comba
tieron en escuadrones orden ados , con banderas sembradas 
de estrellas de oro y otras figuras cosidas a la tela, y con 
diadem as del mismo metal y aun petos y brazaletes, de dondc 
recibi6 este sitio el nombre de loma de los armados y el de 

Arma la poblacion que poco despues se fundo alli y que estu\O 
prevista por Robledo a causa de su riqueza a ser la principal 
de las de su gobernacion. ]~stos lugares, testigos de sus pri
meras hazafias 10 fueron tambien de su fin tragico. Una par-, 
tida recorri6 luego Ia ribera deredla del Cauca hasta frente de 
Buritica, ballando eI pueblo Blanco, el de Ia Sal, Zenufara y 
l\:[ujia, quedando asi explorado casi todo el curso de este her
moso rio, cuya embocadura en el Magdalcna habian visto y 

seguido los colonos de Santamarta algunos alios antes, segun 
llcvamos referido. POl' esLa misma epoca (fines de 1539) aca
baba de recorrerse por Quesada, Fredeman y Belalcazar, la 
parte del Magdalena que no se habia visitado todavia entre 

Guataqui y Ia embocadura del Carare. 
Deseando fundar una poblacion en eslos parajes, volvi6 hacia 

cl Sur a la provincia de Quimbaya, regada por los rios Tacu

rumbi y Zcgnes, rica de oro de que vieron muestras abundan1e, 

desde su entrada. Uno de los caciques trajo como presente a 
Robledo un vaso de oro que podia contener dos azumbres de 
agua y que pes6 trescientos castellanos. Quisiera poblar alli 
nobledo, pel'O el pais cstaba cubierto de inmensos guaduales 
y no acomod6 a sus soldados, que hallaron mas adelante, bacia 
el Sur, cerca de unas fuentes de agua salada que explotaban los 
Indios, sitio mas a proposito, en donde a principios del all0 de 
1540 fundaron Ia ciodad de Cartago con todas las formalidades 
usadas, sin olvidarse de erigir borca Y cllchillo, nombrar alcal
des y regiclores I. Estc nombre Ie dierpn pOl' ser casi todos los 
fund adores solUados procedentes de Cartagena. Asi Asdrubal 

1 Los primrros alcaldes fucron Pedro Lopez Patino y Martin de AningJ ; Y 
t('nicnte gohrrnador, Suer de Nan, el mislllo (PIC habia escC)O'ido cl sitio P"'-;' 
la .cundacion, n 
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dio el nombre de Cartagena 6 Cartago nova a una ciudad de Ii! 
J3etica, para recordar el nombre de su patria, y tl'asladado 
este nomhre a las Indias, Ia ciudad que fundo Heredia impuso 
Sll nombre anliguo a otra ciudad de 10 interior; Hamada pOl' ~u 

sHuadon actual, ,\ las faldas de Ia cordillera central en el prill

cipio del hermoso valle del Cauca, porIa suavidad de Sll clima 
Y porIa fcrlilidad dc su suelo, a ser una de las mas importantes 
ue la Nueva Granada. 

Respecto de esta region que Robledo sujet6, tenemos 1a ues
cripcion y los dctal~es preciosos quc nos ha trasmitido uno de 
sus companeros, Pedro Cieza de Leon, a quien cupo POL' sus 
servicios uri repartimiento de indios en el distrilo dc Al'Jlw. 
Resulta que desde Quimbaya basta frente a Caramall ta la 
orilla derecha del Cauca y sierras vecinas tenian una pobla
cion que pasaba dc CiCIl mil almas; que cultivaban en terrell oS 
limpios, aunque quebrados, grandes sementeras de maiz, Jucas 
y otras raices, y muchas arboledas de frulales. Que crUll Sll 

persliciosos, antropOfagos, y en algnuos pueblos tenian gran des 

jaulas de guaduas en donde engordaban los prisioneros para 
comerIos. Veianse 1dolos grandcs de madera con el rostro M('ia 
cl Oriente, delante de los cnales sacrificaban victimas humanas. 
Andaban los hombres mas 6 menos desnudos, las mujeres 51' 

cuhrian escasamen Ie c.on telas augostas de algouon. 'l'eniall 
oro; comerciaban COil la sal, eran cazadores, tenian flecha~, 

dardos, macanas y hondas como at'mas ofensi vas y defensi vas: 
vivian en fl'ecuentes guerras, y los prisi.oneros morian alcgrC-

mente. Tenian idiomas difcrenles aunque parceidos. Los de AU
serma sacrificaban al demonio, que se les aparecia en los pciio
nes mas cscarpados, adonde era preciso trepar por escaler8s 

de mano, y solo los sacerdotcs tenian facultad para baccrlo. LoS 
hombres, en Ia provincia de Quimbaya, eran grandc!'; , rohllStOS 

} . )"tl Y )len form ados : las mujeres hermosas y muy amorosas. -' 
esta provincia eran los hahitantes menos feroces que en las del 
norte. los caciques tenian mucbas mujeres, y euando morian; 
sepultaban con cllos las mas queridas ; costumbre barbara mIl) 
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general en todos eslos paises. En todo el aml)ito dc estas pro
viucias, desde la cordillera central de Quiudio, los bosques de 
gnaduales eran inmensos. 

Despues que Lorenzo de Aldana arreglo los asuntos de Po

payau, volvio a Quito fUlldando antes la ciudad de Villaviciosa 

6San Juan de Pasto, en e1 valle de Yacnanquel', que mny pow 

despues se traslado al silio que boy oeupa en e1 fertiI valle dt' 

Thris, al pie de un volcano As! en este auo de 1539 se fundaron 
ADserma Pasto y la villa dc Santa-Cruz de Mompox por , . , 
Alonso de Heredia, enviado por el11cenciado Santa-Cruz luegn 
que llego it Cartagena a tomar residencia al oidor Vadillo, e1 
cllal escogio una barranca alta sobre Ia orilla izquierda del 
Magdalena en tierras del cacique l\Iompox para plantcar la 
nueya villa. Otros soslienen que ~lompox no se fun do La:::ta 
1510. 

Allicenciado Pascual de Andagoya se dehe c1 descubrimiento 
de Ia bahia de la CI'UZ, de San Buenaventura 0 de la Buena

ventura, que con estos nombrcs fue al principio conocido d 
cxpacioso seno que haee cl mal' Pacifico en donde dcsagua el rio 

])agua. Esle letl'ado paso con Pedrarias a Panama, hizo una 

l'xptoracioll hada Ia costa del Choco del Sur, y obtuvo mas tarde 

eu la Corte cl nombramicnto de Gobel'llador de Sau Juan es , 
decir, ue Ja costa comprcndida eutre e1 golfo de San Miguel y 
cl rio de San Juan. Salio de Espaua ell 1538 y de Panam,l a 
fines de 153!); llego ,I la embocaUllra nel Dagua y fue pene
tranoo pOl' cstas solcoadcf; y riseos hafita llegar por mayo de 
15 /.0 al valle del Salado y ciudad de Caly, que pretendia qucdar 
dentro de los limi les de su gobernaeion. Las trislel> circunstancia~ 
en que se hallahan, Popayan amenazado pOl' los Paeces, que ha
})iau triunfado en uiferentes ocasiones de los Castellanos S('(' UJI 

, 1:> 

dh'cmos en el capitulo siguientc, y Caly con muy pocos Yecino~, 

pues Robledo tenia oeupados en sus correrias pOl' el bajo Cauea 

la mayor parte de los sold ados iltiles, delerminaron a ]0"; ca

bildos de las £los ciudades i recihir como Gobcruador al que 

les traia anxilios de toda e~pe('ie, y aun e1 mismo Robledo Sf' 
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someti6 de buena voluntad, creyendo que Ie seria mas f6cU 
sacudir la obediencia de este Jefe que la de Beiaicazar, a quien 

por momentos se esperaba. Como en efecto sucedio, porque 

aunque despachado dos alios mas tarde de Ia Corte con el titulo 

de Adelautado y Gobernador de Popayan, obro con tanta 

actividad, que llego a Caly un ano despues que Andagoya, 

fue recibido como un anti guo general, acatados sus despachos 
y desamparado el Ietrado, a qnien trat6 sin consideracioJl 

ninguna, como usurpador de ajena jurisdiccion. Belalcazar 10 
prendio, y con prisiones 10 hizo llevar a Popayan,· ordenando 
.l Robledo que quitase a la villa de San Juan este nombre que 
Andagoya Ie habia hecho poner, y que Ie restituyera el de 
Sant!! Ana de los Caballeros, que fue el primcro que obtuyo 
Anserma, cnya prosperidad en tiempos posteriores no ha COI'

respondido a tan nobles y a tan antiguos principios. 

Poco tiempo despues, en 1545, con auucncia de Belalcazar, 
parti6 Robledo al Norte en prosecucion de sus descubl'imien
t08 por Ia ribera derecba del Cauca, llego al pueblo man co y 
al de Ia Pascua, y luego al pueblo de Mungia, cuyas habitante" 

fabricaban sal en abundancia I, Y de alli mand6 un oficial at 

Oriente para descubrir con una partida 10 que babia al lado 
opuesto de la cordillera nevada que llamaban los naLurales cI 
, 'aIle de Arby, que hoy se dice por eorrupcion Hcne; mas SI' 

arredraron y se retil'ut'on los pocos Espalio(cs al reconoeer JaS 
soletlades y paramos que bubieran tenido que atravesar. J)t' 
vnelta trajeron un cacique que se les present6 con una eoronH 

])echa de paja, pero con IDllCbo arte. Robledo se conducia con 
los Indios con algun miramiento y ronsideraciones; y allnqllt' 

1 En este pueblo de Mungia, desde donde atravesamos las montanas y d~'
{'ubrimos el valle de Al.lUrra y sus llanos, yell otro que ha por oombre Zeuw 
fara, hallamos otras fueoles que oacen junto alloas sierras ccrca de los riO" 
y del agua de aquellas Fuentes hacian tanta cantidad de sal, que, iroos Ii!' 

casas casi Ilenas, hechas muchas formas de sal, oi lIlas ni menos que pant" 

de azucar. Y csta salIn Ilc1'abao por el valle de Abu!"r:! a las prol'incias (I'll ' 

cst:in al Oriente. Y con csta sal son ricos con extremo I!stos Indios (Pedro Cicz~ 
d e Leon, p. i 1. Edicion de Amhcres, 1554) . 
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llevaba consigo los feroces maslines que tan cruel mente sabian 
d6spedazar a aquellos infelices, no hizo uso de ellos sino muy 
pocas veces. Los iuformes del capitan Jeronimo Luis Tejelo, 
que fue el primer Espafiol que pis6 el valle de Aburra, hoy de 
Medellin, determinaron a Robledo a pasar alla su campo . Rallo 
en su fecundo suelo y hermosisimas campiiias, abundancia de 

mantenimientos y arboles frutales, y en las casas de los natura
les un cuadrupedo domestico que se menciona poria primera 
vez aqu!, y que los Espaiioles llamaron perras muclos. Vinie
ron a avisar a Robledo que los naturales se ahorcaban con sus 
propias fajas y mantas, y tratando de salvaI' a algunos cortiln
doles las sogas, confesaron que los rostros, gestos y apariencia 
exterior de los Espauoles les babia infundido tal terror y dis
gusto de la vida, que preferian morir por no recordar tan 
extrauas y espantal)les visiones. Sali6 Robledo de aquel ameno 
y hi en poblado valle I el dia 24 de agosto de 1541, pOl' 10 que 

Ie dieron entonces el nombre de valle de San Bartolome, y, 
crllzando con trabajo ciertas sierras asperas, llegaron al cabo 
de una semana a las orillas del Cauea, que en vano preten
(lieron enlonces esguazar. 

Dijeron algunos Indios que eUos conocian tierra riquisima 

de oro, para donde se ofrecian a condueir Ii los Castellanos. 

Sali6 pues el capitan Frade como explorador con cincuenta 
hombres, los que despues dc muchos trabajos dieron vista al 
r{lpido rio l"lorsc. Pisaban en efecto los Espauoles uno de los 
Iogares mas abundantcs de oro en America, pero enos no sa
bian buscarlo; pretcndian hallarlo ya fundido y en alhajas; 
pasaron plles este rio, ancho y profulldo, pOl' sohre un arbol 
colosal caido que formaba puente, y tenia mas de 25 ·varas de 

1 Se lIa acrcdilado entre muchos el error de qne en la epoca de 1a conqnist:1 
('I valle de Meddlin estuba casi despoblado y solo Ie habitaban algunos misr
rabIes y aislados Indios. Cousta, pOl' el cODtl'ario, del testimonio de todos 10' 

cronbtas, que era ya desde aqueJla epoca UDa region pohlada y Iilnpia; Y si 
Rohledo no fundo alii la primera poblacion Espanola, dependi6 de laS cir

cno!tancias que se mencionaran despucs. 
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largo, y desde Stl extremidad, que reposaba sobre una roca, 
babian construido los indigenas con bejucos un puente sllspen

dido, que detuvo a los caballos. Pasaron los infantes, aunquc 

en breve retrogradaron perseguidos por un grande nllmero de 

naturales con bacbas de piedra, macanas y dardos que los al

canzaron al llegar a1 puente, y sacudiend010, precipitaron al 

agua dos Castellanos, y los demas volvieron a1 campamento con 
la noticia de haber dado vista al Norte a las llanuras de Can

can. 
Hizo Robledo un esfuerzo pOI' atravesar el Cauea, y 10 COIl

sigui6 usando de balsas de guaduas, en cuyo paso gasta1'oll 
ocho dias. Subieron Iuego las sierras opuestas, y entraron en 
tier1'as de Zurume, y luego en las vecinas de Hebejico, no sin 
resistencia de los indigenas, que sabian ap1'ovecha1'se dellel'l'eno 
lleno de precipicios y angosturas, en que perecieron despenados 
muchos caballos. Los Indios salian a las alturas a preguntarles 
que que buscaban, y harian mucba burla cuando pOl' los in
tel'pI:etes se les contestaba que aquellas tierras y cuanto en elias 

babia pel'tenecian al rey de Castilla. Decian que cuando era 

que el rey de Castilla babia construido aquellas casas y plan

tado aquellos arboles, y les mandaban que se fuel'an, amena
zandolos y bostilizandolos sin cesar, a pesal' de que a los na

turales que (:ojia Robledo les daba libertad despidiendoles con 

presentes. Despues de meses de vagal' por aquelJas selvas bUcia 
cl valle de Nori y de Guaca, obligados a improvisar una fragu3 

para herrar con estri veras los caballos que lcs quedaban, que 
no podian ya dar un paso, empleando para hacer el fuelle 105 

cueros de Jas botas y usando de ot1'os rec.ursos y de los maS 
desesperados arbitrios, volvi6 Robledo .al valle de Hebejiro, 
en donde, ya cansado, temiendo el exguazar otra vez el Cauea, 
se resolvi6 Ii fundal' Ii fines del alio de 1541 una ciudad a que 
dio el nomhre de Antioquia, poria antigua J celebre Antio: 
quia de la Siria sobre el rio O1'onte en donde comenzaron 11 , 
llarnarse cristianos los disci pulos del Salvador I. 

1 Aquella antigun metropoli, en Ja que san Pedro tuvo Sll primera ~iIIa, 
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Apenas fundada la ciudad y repartidos solares, tratose de 
redueir 11 los Indios eomareanos para repartirlos, tambien, 10 
que a1 fin consiguio RoL1edo mezclando el rigor y Ia dulzura. 

Reeonocido pues todo este te1'1'itorio, se resolvio Robledo a 
pasar a Cartagena, y de alli a Espana, a solicitar se desmem 

hrase esta parte de la gobernaeion de Belalcazar que llamaban 

provincias de abajo 0 equinoxiales, para erijirle una goherna

cion independiente; y tu vo el arrojo, que solo la mas desespe. 
rada ambieion pudo inspirar, de pretender, sin guias, con doee 
hombres romper por aquellas selvas pobladas de Indios guerre
ros 0 de bestias feroces, para salir del otro lado de las sierra:; 
de Abibe a San Sebastian de DraM, adonde Uego desnudo) 
hambriento y desealzo; y en vez de felieitaeiones y enbora
buenas,10 metio en la careel mas dura y 10 despojo del oro que 
habia sacado de Antioquia el Gobernador Pedro de Heredia, 
que ya habia vuelto de Espana con titulos y privilegios, el eual 
pretendia que Robledo era un usurpador que se habia introdu

cido a fundal' en su jurisdieeion de Cartagena. l\Ias adelante 
hahremos de referir estos sucesos, pues ya nos toea volver Ii dar 

euenta de 10 que aeontecia en 10 interior del pais despues que 

Quesada se embare6 para Espana en 1539. Solo recordarcmos 

aqui de paso, que a tiempo que se descubria como acabamos 

de ver el curso de uno de los rios mas importantes de Ia ~ueva 
Granada, Orellana sulcaha porIa primera vez el rio mas cau
daloso de America y del mundo entero. 

perdi6 su nombre como 10 perdieron quince ciudades mas de cste noml:re 
cn Asia, de modo que la Antioquia Granadina cs la unica que 10 conservil, y r.on 
el las tradiciones de cristiandad, sua vi dad de costumbres y virtudes hO;l'i
talarias que distinguen a sus moradores. 
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I 

CAPITULO XV. 

l"undacion de Timami. - Com bates con los Paeces, Yalcones y otra trihus, Y 
muertes de los capitanes Afiasco y Ampuuia. Funda Galiano la ciudad de 
Velez; dcsctibrese y sugetase la provincia de Guane, boy Socorro. - Alza
miento de Savoya y olros Indios de los contornos de Velez. Sale cI capitan 
Gonzalo Suarez Rondon a fundal' la ciudad de Tunja. - Joruada del liccn
ciado Jcr6nimo Lebron desde Santa Marta a Tunja. Primeras cercales ~u
ropeas en la planicie de la cordillera ol'iental de los Andes. - DrgucJla 
Hernan Perez de Quesada al ultimo Zaquc. - Emprendc la jomada del Do
rado con mal6xito. Combates con el cacique Tundama.-Ac6jensc, hllycndo 
de los tri butos, los Indios de Suta, Tausa, Simijaca, Lupachoq lie y Ocavita Ii 
lugares fuertes, de doude son desalojados con grande mortandad. 

I 'But tbe louth Americall Tutiian wa. qualir.ed by hi .. 
prniolll institution. for a more rdill.d legi&!al i01l thai) 

could be adnplcJ to the wild bunters of the Corell, and, 
bad the smereittn bern Ihcl'c in penon to Jllperintl'nd )lif 

conquesu he could, tlCHr haTe suO'ercd so large D portio I. 
of his Ta~'Q,b to hI! woolonly .acriliced (0 the cupidity Dud 
cruelly oCtile handfull ofadvcntUfrr. who5uhtluetl tblll1.-

(P .. ,r.on, COllque.t.,( P,m.) 

.... 

En la extremidad meridional del valle alto del Magdalena 
fundo el capitan Pedro de Aiiasco, por 6rden de Delalcazar, la 
villa de Timana en J 540, en situacion que pareci6 propicia 

para favorecer las comunicaciones entre Popayan y el ria 
Grande de la Magdalena. Hizo luego Aiiasco viaje a popayan, 
y, reconocida la autoridad de Lorenzo de Aldana, vol via a Ti~ 
mana con algun auxilio de bombres y armas. Si este oficial 
hubiera podido dominar sus crueles inclinaciones, la colonia de 
Timami, rodeada de numcrosas tribus, muchas de ellas agricolas 

y laboriosas, babria prosperado rapidamente. En efccto, cerca 
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del asiento de la nueva villa 5e hallaba la tribu de Ynando, 
caeique de indole pacifica, que permaneci6 siempre en paz 
con los Espafioles : a esta seguia Ia rouy numerosa de los Yal
cones, que contaba cinco mil guerreros, las de los Apiramas, 
l)inaos, Guanacas, Paeces, y de mas que habitaban las faldas y 
valles de la cordillera central. 

Lejos de reducir y pacificaI' a los indigenas comrccinos, antes 
de hacer los repartimientos, comenz6 Aiiasco por citarlos im
periosamente para imponerles los tributos y obligaciones que 
pretendia cump1iesen. E1 primer llamado fue un mancebo que 
mandaba junto con su madre, en una corta parcialidad, el 
cual, temeroso de alguna tropelia, se abstuvo de concu~'rir el 
dia citado. Determin6 Aiiaseo ejecutar en este desventurado 
un castigo que sirviese de escarmiento a todos los demas; y 
sorprendiendole Ii media noche en su hahitacion, 10 bizo traer 
cantivo al campamento, en donde sin consideracion pOl' los 
lamentos y desesperacion de su anciana madre, 10 mand6 qnc
mar vivo Ii presencia de esta. Hecbo tan atroz produjo su') 
consecuencias naturales, a saber, la exasperacion yalzamiento 
general de toda la tierra, que recorri61a Gaitana (que asi Ua

maron los Espaiioles Ii esta cacira) r, pidiendo venganza. Jun

taronse de pronto mas de seis mil Indios, que atacarou de 

madrugada a Pedro Aiiasco, el cual con veinte hombres andab8. 
recorricndo los contornos, y, ,1. pesar de los prodigios de valor 

1 ... . .... Llamada la Gaitana 
o fllese nombl'c pl'opio maniflesto, 
o quc pOl" Espanoles fllCSC plies to. 
Con csto se partio dando clamol"C1I 

Todas las horas sin cerrar la boca: 

Los extremos que bace son mayores, 
Y de mas fllria que de mujer )oca j 
A todos los caciques y seiiores 
Se queja, y a vcnganza los provocl, 
Hasta tanto que ya gan6 los volos 
De los CCl'canos y de los remotos. 

(CUTlLLua. J rarff 3-.) 
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que ejeeutaron estos en su defensa, todos fueron muertos, 
exeepto tres que pudieron salvarse y lIegar a Timana con la 
noticia del desastre. Ailasco cay6 vivo en manos de sus ene

migos, y, entregado a la Gaitana, esla Ie hizo saear los ojos, y 
10 pasc6 con un dogal al cuello de puehlo en puehlo, hasta que 

pereci6 miserahlemente. Y 10 que prueba que no era solamente 

1'1 deseo de vengar la mucrte de su hijo 10 que impulsaba ala 
celebre cacica, es que continu6 aun despues de la derrota de 
Afiasco su predicacion, exhortando a los caciques, y sobre 

todo a Pioanza, jefe principal de lo!! Yalcones, a hacer el ulLimo 
esfuerzo pOl' extermiuar Ii sus opresores. Lograron aquellos 

en efedo iuterccptar toda comunicacioll con Popaylin, y sor
prender y matar una partida de vcinte Espaiioles que se dirigiall 
con ganados de cria a Timana; mas, a pesar de los mas repetidos 
"y formida1)les ataques, no pudicron romper ni veucer los ochenta 
EspaI101es que componian aquella pequefia colonia, y a quienes 
cl conyencimiento de la sucrte que les espcraha, si caian ell 
manos de sus enemigos, daba fuerzas mas que humanas. Pol' 

otl'a parte, su caudillo Juan del Rio, que sucedi6 a Afiasco en 

el mando, era uno de los mejores ginetes y mas intrepidos jus

tadores que haLian pisado las Indias, cspccie de paladino que 
realizaha cou sus bazalias cuanto se lee de mas mal'avilloso en 
los libros de cabalLeria, por 1a extraordinaria fuerza muscular 
y porIa audacia casi fabulosa que en sus proezas se descubl'e. 

Entre tanto hahia llegado a Popayan la noticia del alzamiento 
de los l)aeces, y resohi6 Juan de Ampudia, que mandaba 

aqueUa colonia, salir a 10 que llamaban cl castigo de las inso-
lencias de los indigenas. Renni6 para ell0 cerca de cien born
bres, sacando cuantos se ballaron capaces de tomar parte en Ia 
expedicion en Caly yen Popayan. Mas sucedi61e muy al rev~s 
de 10 que esperaba; los indigenas hicieron valiente resisten C1a 

aprovechando la aspereza de su pais; Ampudia muri6 de un 
lanzazo en el cuello en el ultimo combate y Francisco Tobar, , ' 

su segutldo, hubo de retirarse Ii Popayan desengafiado . .As1 

acabaron los capitanes Ampudia y Aiiasco, compaiieros de 
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Belalcazar, pagando con tan tr.lgico fin las innumcrables cruel
dades qne habian cometido en la primet'a jornada de Belalrazar 
al Cauca. 

No fueron imHiles los nuevos esfuerzos de la Gaitana, pues 
logro reunir mas de diez mil indigenas para hacer la ultima 
tentativa con el fin de arrojar a los Espaiioles de Timanu.. Avi

saron los Indios amigos a Juan del Rio, qoe hacia tres dias que 
la hueste enemiga estaba pasando el rio grande; los hombres 
pOl' vado, las mujercs en canoas, con todos los utensilios nece
sarios para celebral' la victoria que creian ya segura. Preveni
dos pues los Castellanos y fortificados, esperaron de pie Dl'Ine 
el ataque, que se verific6 al rayar el dia, segun la costumbre 
invariable de los Indios. En esta ocasion venian armados de 
(',uantos despojos babian podido adquirir de los Espafioles, c1a
"OS, tijeras, recatones de lanza, y hasta las guarnieiones de las 
espadas afiladas aparecian enbastadas en guisa de armas que 
los igualaran~ con sus opresores. Los escuadrones de los Indios 
estahan tau disciplinados, que apenas moria un homhre era re
emplazado al instante pOl' ot1'o; de manera que los de 11 caballo 
no podiau penetrar, y sin algunos proyectiles encendidos que 

uhl'iel'on campo a Juan del Rio y {llos demas ginetes, el exito 

hahria sido dodoso. Una vez sin emhargo que comenz6 la ma
tanza en 10 interior de l(ls esenadrones, Ja los Indios cesaron 
de resisti1' eon vigor, y fueron all'opeJ1ados J rolos qucdando 
e1 campo cubierto dc mill ares de eaduvel'es. Esta era la tel'cera 
carniceria, y como aquellos illdigenas no se desdeliaban de co
mer la carne de sus bermanos, las casas de los Indios amigos y 
los patios aparecian cuhirrtos de tasajos de carne humana sc
cilndose al sol. Horrible cspechicolo, cUJo relato haec cstreme
('C'I', y que, annque COIl Ia natural repugnancia c indignacion 
que (il inspira, dehe consignarse en Ia bistOl:ia para manifestar 
los crimenes y feroces extravios de que es capaz el hombre, 
cuando ningun principio religioso ni hurnano 10 dirige. 

A pesar de Ia "ictoria, resolvieron los Espaiiolcs ahandonal' 
aquclla colonia, que estaba amenazada de continuas hostilidades 

18 
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de parte de sus belicosos vccinos. Los infanles pretendian "ol~ 
,'erse a Popayan, y los de a caballo seguir al nuevo Reino de 
Granada; mas los Indios Yanaconas, traidos desde cl Perll, que 

fOl'lllaban 1a servidumhre inmediata de estos, cuidaban de lo~ 

caballos, y de dar realce a las casas de los caballeros, rehusarolJ 

acompaitarlos, apoyados pOl' los peones, a quienes estaban 
resueltos a seguir. Para evitar un rompimiento, tomaron enton
ces la determinacion de someterse al capitan Juan Cabrera, que 
habia tratado de fundal' con poca gente una poblacioll ell 
Neiva, tambien pOl' 6rden de Belalcazar, y del cual se sabia que 
estaba eu visperas de abandonarla pOl' haberse enfermado sus 
poros vecinos. Accedi6 Cabrera a la propuesta, y se hizo cargo 
del mando de la colonia de 'l'imami. I.uego que los indigenas 
supieron que habia nuevo jefe, imaginaron en su sencillez que 
BU suerte seria mejor, y que se les guard aria la paz que se les 
{liese. Presen l<ironse pues a Cabrera muchos con regalos de joyas 

de oro y de frutas y pro"isiones : este los recibi6 con apa

rente amistad y les pidi6 que vinieran en mayor numero pal'a 

construirle grandes y c6modas habitaciones. Trajeron en efecto 

la madera, y el primer dia en que estaban ocupados en clavar 
los estantillos, descuidados y sin armas, los hizo rodear ~. 

matar el Juan Cabrera, con la mas inaudita fclonia, cos a que 
no seria posible creer sino estu viera atestiguada por todos Io~ 
cronistas I. 

i. Que mal'avilla es, pues, que el animo de aquellos moradores 

quedara para siempre encon do, y que en estos valles se o],i-

----------------------------.-----------------------
1 Y estando todos ellos descuidados 

En asentar los palos embebldos, 
Del Juan Cabrera fueron asaltados 
Y de los que con el eran venidos. 

(C.uTILLUiO"J pert'" ~ •. ) • 
liS' 

" Llegaron con esta llaneza a quienes acarici6 Cabrera finjiendo Dlas all. 
, biZ!> 

tad de la que les hizo pues estando todos poniendo In madera de la Cllsa, . . . • crlS~ 
dar Santiago sobre ellos a sus soldados (temeridad intligna de pechO 
tiano, etc.). » 
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ginaran las guerras mas crudas y mas duraderas qne los Espa
Holes tm'ieran que sostener durante su domillacion? 

Entre tanto babia Ilegado Andagoya a Popayan, y sabiendose 

(iue enviaba a tomaL' ei mando de la villa de 1'imana al capitan 

Tobar, los callitanes Cabrera, Collaotes y otros tt'einta mas, 

todos amigos de Belaleazar, al)andonaron ellugar y pasaron a 
\3oO'ota desde donde mucllos y entre eUos Cabrera, yolvieron 

"0 , 

de nuevo al Cauea, lncgo que supieron el regrcso de Belalcazal' 

desde Espana, como Adelantado y Gohernadol'. 
Retidtronse los indigenas de las cercanias de Timami a lu

(rarcs apartados y fucrtes, adondc saliendo a buscarlos Tobar, 
b 

qued6 vencido, de modo que no ail'e,iendose los Indios Ii yol-
Yer a atacar 11 los Espalloles en 10 llano, ni estos 11 los indigenas 
en sns montal1as, hnbo de hecho una tL'egua que duro algnn 
liempo, durante Ia eual se plantearon algunas haciendas de 
ganado en Timanu, y se descubrio que las mulas prospcraban 

sillgnlarmente en aqnellos buenos l)astos. 
Dcjcmos por ahol'a las cosas del Sur y -veamos 10 que pasaba 

en Santa Fe de Bogota despues de la partida de Gonzalo Xime

nes de Quesada. Conforme a las 6rdenes de este, su hermano 

Hernan Perez de Quesada, que en su ausencia gobernaha, apre

suro el despacho del capitan ~IaL'tin Galiano, que dehia fundal' la 
ciudad de Velez en alguuo de los silios que los Espai"tolcs 1Ia
bian recol'rido a su llcgada a1 pais. Salieron de Santa ~'e 'l me
diados de junio de 1539. A los seis dias llegaron a Tinjaca 6 
pueblo de los olleros, en donde se fabricaban de arcilla gran 
cantidad de vasijas, con que traficaban sus moradores, tan 
atcntos Ii su industria, que las visitas de los EspalJ.oles no 
fucron parte para distracrlos de sus antiguas ocupaciones. Aqui 
hUho pareceres que dehian echarse los fundamentos de la nueYR 
pohlacion, por SCI' pais sano, fertiI, y con abundancia de pescado 
cula laguna vecina; mas Galiano no 10 consinti6 pOl' quedar muy 

c~l:ca de Santa Fe. En Suta quisieran tambien poblar, que era 
SltlO sano y de delicioso clima; mas quedaba distantc de los 

ugares en qne, saliendo los "iajeros del )Iao-dalellU, uccesita-
o 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



2i6 -

rian de recursos y de descanso . Continua1'on pues basta ellugar 
en que 1a quebrada de Uhasa desagua en c1 Saravita 6 Suarez, y 

alii el 3 de julio del mismo alio de 153U fundaron la cilldad de 

Velez, repartiendo solares y eligiendo alcaldes y regidores', 

Este sitio result6 mal sano, y pOl' scticmbre de aquel auo t1'asla

daron los c010nos 1a cilldad a tierras del cad que Clhipata, en cl 
mismo lugaren que boy se encuentra. Trabajaron los Indios cir
cun vecinos y los que habian traido de Santa lie, en construir espa

ciosas y c6modas habitaciones. Al cacique Savoya y a sus subdilos 
les tocola fahrica dela Iglesia; pero apenas la tcrmino, se retiro 
disgustado y fue siemp1'e enemigo implacable de los Castellanos. 

No I)ien establecidos todavia los nuevos colonos, y a pesal' 
de la estacion de las lluvias, sali6 una numcrosa partida hacia 
las serranias, al poniente, cuyos, babitantes vivian sujetos a los 
caciques Agata y Cocome. El objeto de esta excursion era })us
car las minas de oro que entcl1dierOll habia en el valle del 
Sapo. Hallaron buena aeogida en los Jl1oradores de aquellas 

tierras, sin cuyo auxilio habrian muchos perecido de sed, tre

pando aquellos recuestos desprovistos de aguas vivas, y en 

donde los Indios se veian ohligados a cabar estanques profun
dos en que recojian las aguas en la estacion IIm'iosa para usaf 
de elIas en la eslacion del verano. Dcbieron corresponder sill 

embargo muy mal los huespedes a este huen recibimiento, scg-Ull 

se coligc de que, a la vuelta de su inutil y laboriosa jornada de 
quince dias, 1)01' entre los riscos que separan e1 rio Horla del 
Carare, ohligados a t1'epar muebas , 'eces por maromas de be~ 
jucos, los Agataes y Co('omes los bostiLizaron fuerteroentc, 
quedalldo beridos algunos Espaiioles en la guazabara que Ie:; 
dierou los Indios al regl'eso, con 10 que llegaron a Velez e5lro-

, I:, . I 0 (Iue 
UClon los p"lIneros alcalc es J. Alonso de la Torre y Alonso GascO , 

Illude) poco despues a causa de sus crueldadcs 11 manos de ]05 Indios; regitl(l

les, 1\I1lrcos Fernandez, Antonio I'erez, Juan del Prado y Francisco Fern3
ll' 

dez, y c,cribano Pedro Zalazar. Por Justicia mayor el capitan ~Iartill Galiano: 
hidalgo Valenciano que lfabia Sl'rvido con hom'a en los tercios Espano1es (Iu

r
, 

milit:tl'on.cn Italia con el gen(,ral Antonio de Leiva, scgunllevamos dicM. 
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pcados y sin mas botin que una II otra alhajuela de oro que 

hubian robado. 

Siendo los indigenas que habitaban eerea de las nuevas pohla

ciones el origen de la riqueza de los colonos, pnesto que se los 

reparlian en mayor a meuor numero segun sus meritos, J e5t08, 

que llamaban encomenderos, les exigian tributosmas 6 menos du

ros, eon forme a Stl prudeneia 6 a su eodicia, no podia eonsentir 

Galiano en el alzamiento de los Agataes. Partiose pues con inten

cion de sujetarlos, Y pOl" muebos dias les hizo cruda guerra, cor·· 
tando las narices y las on'jas a los infeliccs prisioneros, (1 fin de 

que sirviesen de escarmiento, y trayendo cautivos a Ia eiudad 
cuantas mujeres y muchachos 10gr6 babel' a las manos. Los infeli
ces padres y esposos, impelidos por el coraje ciego que produce 

la desespcracion, se arrojaban sobre las puntas de las espadas 

Espaiiolas y usi perecieron por eentenares, pretendiendo quitar

les los eautivos. Guiado por eonsejos mas prudentes y bumanos, 

dio luego sin embargo Galiano libertad a estos, y obtuvo en 

recompensa promesas de paz y de sujecion. 
Al nord-este del asiento de la nueva ciudad se deseubria 

un valle extenso que algunos de los eompaueros de Alfinger, 

ya entonces veeinos de Velez, suponian, y con razon, ser el 

mismo a que habian dado vista pOl' e1 Iado opuesto, cuando 

subieron a los paramos de Pamplona. Era esta en efecto la 

fertil, industriosa y pobladisima provincia de Guane, a cllya 
conquista se prepar6 el capitan Galiano. El suelo de esta pro· 
vincia es un plano inelinado al poniente desde In eresta de ]a 
cordillera oriental de los Alldes, regado de rios caudalosos que 

forman valles y quiehras de una maravillosa feraeidad, porque 

todo es de formaeion ealiza, que solo en dondc faltan las ao-uas o 
deja de pl'oducir los mas sueulentos frutos, granos y raices. 

Todos cstos rios desaguan en el Suarez, que forma al pie de la 

cordillera de Gachas, Ia eual divide este yaUe del l\Iagdalena, 

lin torrentuoso canal, a cuya margen izquierda, Ia tierra aunque 

ignalmcnte fertil, es cstl'eeha y de corta extension. EL Suarez 

cnt1'a en cl Sogamoso 1i la extremidad de Ia proYineia, Y jnntos 
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se abreu paso pOI' la senania occidcntal para precipitarsc ell 
cl Magdalena. Aunque el clima es en 10 general caliente, pOl' 

Ia profundidad del valle, y por estar defendido de los vientos 

fdos del Este, Y ullnque eu temples analog-os, y ann mas frios, 

habian hallado los Espaiioles a las tril)1Js illdigenas desnudas, 

las que habita]1anla provincia de Guane se baLlaban ya en un 

grac10 de cj,ilizaciou baslante ayanzado para usaI' vestidos. 

Fabricaban cUl'iosas telas de algodon, hamacas, fajas, etc. Ce

liianse una manta, y se cohijaban con otra, atadas las puntas 

sobre 01 homlJro izquierdo, eomo e1 legislador de los Chibchas 
su maestro. 

El primer pueblo que los Espafioles pisaron en aquella pro
vincia fue el de Poasaque, Cll) 0 cacique, Ilamado CorJ)araqul', 
huyo con todos los moradores. Lograron los Espaiioles descu
brir ellugar de su retiro, y, con buenos tratamientos, reduc1t' Y 
ganarse ostas genles dociles, que volvieron a Stl pueblo. Luego 

pasal'on mas al norte, Ii otro valle llamado Poyma, quizas l(} 
que hoy llamamos Oiba 1, Y como habian sabido eI huon trato 

que dim'on a los de Poasaque, les salieron de paz y les regala

ron mantas, provisiones y algul1as joJUs de oro fino. 1.\0 Ics 

aconteeio asi en Chalalcl, pues los habitantes mostrarol1 queJ'cr 
defcl1(ler ]a entrada de sus tierra!;, en euya porfia, tl'ataudo loS 
EspaI10lcs de evitar un rom pimiento a Ia entrada de tan popu

losa pl'ovineia, gastaron ocho dias en pariamelltos y pcrsuasio 

lles, basta que se vicron ohligados a ataearlos prendiendo nll1-

chas familias, y observando que toda aql1ella gente era mas lu
cida y de tez mas blanca que Ia que basta alli habian "isto, sobrl' 
to do las mujeres, que eran hermosas, aseadas y hablahan COIl 

mucha graeia y donail'e 2. Siguieron luego pOI' las orillas del 
j ' CCciOIl 1 Hay, es YCl'dad, un sitio que se Ililma Poima, pel'o no esta en la (II' 

4ue seguian actualmente los Espaiioles. IV 

2 u las mujel'cs de In pl'oYincia ue Guant·, dice Fray P. Simoll, son de mI. 
huen parceer, hlancas y bien dispucsta, v mas amoro~as de 10 que es O1enc,-

,. ft~ 

tel'. -tos Espafloles se marayi\laban de In rxlr,lOrdioaria faeilidad con '\ 
I ,1' I hlohall 

est3S Dulas apr,rntlian el ca,tcllano, purs en dos 6 tres meses Ie la Esl.1 
eon tanla propll!dad Como cua'quicr hijo de uo IlIcrradrr de Toledo, _ ., 

. .' 0 ttl ' I E<pa)10)I, dlS!,O, lclOn cora. n HI Con la torpCla que sicmpre mnDlfeslaroll os -
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rio, en donde hallaron grandes caserios abal1donados por sus 
m~radores, que habian dejado en ellos ]0 que poseian, apro
piandose los Castellanos sin escrupul0 las mantas y otros efectos 
que les convinieron. 

Supieron los Espaiioles que bacia la dereeb~, en lugares 
altos y peiiascosos, habitaba el cacique Macaregua, rico y be
lieoso, y determinaron ir a buscarlo, auuque les costo caro, 
porque ballaron una porfiada resistenc.ia. En el combate muri6 
de una lanzada de macana tostada al fuego un soldado y otro 
quedo mal herido. Los Indios fueron desalojados pOl' fin, pero 
nada hallaron de las riquezas que buseaban. Se infiere sin em
bargo que e] hotin habido hasta entonces no era muy escaso , 
porque aqui berraron los poeos caballos que llevaban con oro 
bajo, a falta de fierro, prefiriendo haeer este sacrific.io a dejar
los despeados en aqueUos reeuestos pedregosos. Dirigieronsc 
lnego {l Ia parte que les habian asegurado quedaba Ia grande 
poblaeion de Griancuta, cuyos moradores, sorprendidos, se fu
garon sin haeer resistencia, seguidos pOl' los Espaiioles, que se 
dividierol1 en dos trozos, uno de los cuales se detuvo a orillas 
de una quebrada en donde combatieron los naturales fugitivos 

con mueho valor: vencidos al fiu y muertos, se hallaron en los 

cadaveres vadas chagualas y otros adornos de oro. Marcbaban 

los Castellanos sin cesar, temerosos de que se congregara Ia 
infinita poblacion que por todas partes se descubria 1, pues 

para aprender las leoguas de los Indios. Los que trajo Quesarla, naturales d~ 
la costa de Santa Marta, ;I pesar de no saber una palahra del idioma de lo~ 
Cbibchas, y de no tener rclacion con el suyo propio, flleron los qne primero 
10 aprendieron, y serviau de intcrpretcs. As! esta raza Americana manife~taba 
entendimiento mas despcjado que cl de sus conquistadores, que la creian in
ca paz de cil i1izacion. 

1 (l La ticrt'a estaba ya tan alborotada, que no babia cumbre ni ladera que 
no sc pareciese cubierta de Indios, dando mil gritos y voces, COil la hoca y con 
sus caracoles y bocinas que bacian de canas huecas, porque la gente era 
tanla, qoe parccia sola la provincia de Guane un manautial de Indios, y (J11~ 

las pci13S y brciias 105 Lrotaban, pues en la poca tierra que belnos dicho tc
nian, habia lI1as ue trcinta mil casas, )' cn cad a una todo unlinajc 0 parentela. 
con que hervia tolla e1e gente. ') 

(F. r. 5 11110:"( ,- 5" \lot. p:"l 11e 2" mauulcrito DPU" "" .. , 
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no siendo sino cinellenta infautes y algunos de a caballo les 
inquietaba aquel gentlo tan considerable. 

Llamoles la atencion el pueblo de Burtaregua, situ ado cerca 
de la cordillera alta del oriente, y euyas semenleras, regadas 

pOl' medio de aeequias, ofrccian agradable aspecto. Los natu

rales babian puesto en eobro sus haciendas, y se hahian reti

rado a hondas cavernas que prcsentan aqu! pOl' todas partes 
aqucllas pefias, en lugares inaceesibles para todos, menos para 

]a codicia de los Espafioles, que eonsiguieron trepar pOl' yarias 

scndas. l~ul'iosos los Indios, se preeipitaron tan ciegamente so
bre los Castellanos, quc los que no morian al filo de las cspadas 
de estos enlo bajo de las gradas, se despeiiabau ; pues no podian 
"volyer at),(ls por cl numero de sus companeros que empujahau 
haeia ahajo en aquallos estrechos selldcros. Los pocos ind [ge
nas que queuaron, ll1ovidos de las persnasiones de los inlel'
pretes, se sujctaron tristemente a los Espafioles, que los elnia
ron a que solieitaran de los dcmas la paz y aIl1isladc~. Acudio 
Macaregua a la invitaeion, trajo los vcsLidos y armas del J~~pa

liol mnerto en su pueblo y a]gull oro, con 10 que fue pel'do

nado. Estos sucesos influyeron en Ia sumision de los habitantes 

de otros dos pueblos, pOl' donde transitaron lllCgO Bocare ) 

Choaquete, pero no en el cacique CIJianchon, que prefil'io 

correl' Ia sucrte de las armas, y defenGio con Cllarenta homhre!' 

su pueblo, con tal valor, que casi todos pcrecieron, y el cacique 

maniata!lo fue conducido a presencia del capitan Galiano, eI 
eualle persuadi6 que dehia prestaI' obediencia y Ie hizo ponel' 
en libertad. En los demas pueblos que recorrieron los Castella-
lIOS, a saber, Sis{'ota, Cotisco, Caraheta, el valle de Sancoteo Y 
Cispainata, todos grandes y prosperos por su agl'icultura Y 
poblaeion, fueron muy bien acogidos. Hicieron aqui un ealculo 

aproximado de la pohlaeion, para baeer los repurtimientos ii 
su regreso Ii Velez, de cuya min uta desgraciadamenle nO llO~ 

han conservado memoria los Cronistas, y caminando al sur, 
despues de cuntL'O meses de baber salido, volvieron a Ydez 11 

mediados de estc alio de 1510. 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



281 --" 

Estahan aqucllos veeinos aprctados eon 1a suhlevacion ge
neral de ]os Indios de toda 1a comarca, capitaneados POL' 

Savoycl, y habian tenido que ocurrir a Banta Fe por anxilio. 
Emple6se Galiano en pcrseguir pOl' los riscos y cavernas a 
los naturales, no sin peligt'os, pues las puas envenenadas que 

estos dejaban en los sellderos tl'iUados malarou algunos hom

hres y caballos. Aqui 10 dejaremos para dar cuenta de la fund a

cion de Tunja. 
JUas tarde que Galiano se despach6 Gonzalo-Suarez Rondon 

para salil' 11 fundal' la ciudad de Tunja, a pesal' de estar previsto 
el sitio y ser mas coria 1a distaneia a Santa Fe. Yerificose la 
partida Ii fines de julio de 1539, y cl G de agosto del mismo 
a110, aniYcrsario de 1a fundacion de Santa Fe, se praclicaron la~ 
ccremonias pl'escriptas en semejantes casos, se insta16 cl ca
hildo, nomlmlronse Alcaldes, escribano y Alguacill\Iayor, y 
~e reparlieron los solares, despojando a Aquiminzaque, suc
crsot' del viejo zaque Quemullchatocha, de su cercado, pues la 
ciudad se fundo en el mismo sitio descampado, rodeado de bar
rallcas y de lomas limpias eu donde los Zaques teni.an su rc
F,iul'ncia, como it 25 leguas al no1'd-este de Bogota, y como esta 

ciudad sobre la misma plallicie elevada de la cordillera oriental I • 

Sali61uego e1 capitan llaltasar Maldonado, Alguacil Mayor, it 

!laccr las demarcaciones de limites de 1a lluc,'a pohlacion y Ia 

I FUPt'on Juan de Pineda y Jorge de Olmedo los pl'imel'os Alcnldcs, y rcgi

dOl'es, cl capitan Juan del Junco, Gomez del Conal, Diego Segura, Pedl'o 

Col men arcs, Fl'rnan Banegas, Antonio BCl"IllUdlZ y Fcrnando Escalante. GOIl

~alo Suarez Rondon, cl fundador de Tunja, era t,,,nllien cl segundo Jere del 

ilcino, por la allseneia de Quesada, y habia llIi1itado en Italia y hallddose en 

la uatalla de Pavia, y en Africa, EI Rey D. Sancho armo caballero y diu el 

ill'clli(lo de Rondon a uno de sus progenitores, POl' una carga hrillanle ejeeu

tada suhre los 1lI0ros en Algczil'a_ EI 25 de julio de ISH) otro bravo llIilitar dl'1 

1I1isIllO "pcllido, cl Coronel Rendon, rindio su vida en campo gloriow, no kjn

de TUllja, comhatiendo poria Rrpl1hlira. Ninglln mOJlumcnto sc ha erigillo ;i 

la mellloria de rstc valiente o(1<'ial, y su nOlllbre l1IislllO se ha olllitido :.1 bablul" 

ue aqllclla batalla en Ia lIistoria de las campaiias dell.iberludol' pOl' un c1blin
Rnido eSl'ritor ,enczolano. Srl'ia Jc desear que]a taella de ingl'utitud nO pu
(liel'a apliearse con justicia a las Rcpuhlic<l s, 
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minuta de los pueblos para poder verifica1' el repartimiento 
entre los fundadores; y Hernan Perez de Quesada paso a 
Tunja a ejecutarlo, no sin graves quejas, atribuyendosele que 
babia aveutajado indebidamente a los soldados de Bclalcazar 

que habian logrado captarse su agrado con presentes) halagos 

y ot1'os medios ilicitos y aun criminales. 

l\Iuy pronto termin6 ellicenciado J er6nimo Lebron, goberna
dol' de Santa Marta, los aprestos de la expedicion con la cual se 
proponia tomar posesion del mando del Nuevo Reino de Gra

nada. En siete barcas salieron de Santa 1\1arta cien hombres, 1\ 

cargo del capitan Alonso l\Jartin, que debia cooperar por el rio 
con los doscientos que pOl' tierra sac6 el Gobernador, para e11-
contI'arse en la boca del rio Cesare, punto que habia servido 
de reunion a Quesada. Los buques atravesaron, no sin peligro, 
Ia harra del rio, despues de haberse visto obligados Ii ecbar al 
agua parte de la carga; otros entl'aron pOl' la Cienaga, y COIl 

mil pcnalidades salieron al ]Uagdalena, despues de e.Ql'tal' bajo 
las aguas, con infinitas pen as, las raices de mangles y otJ'OR 

ohstaculos que emharazahan los catios. ASl el temor de zozobral' 

en las bocas del Magdalena hizo ballar un camino mas corto ~ 

que cntonccs se transito porIa primCl'a vez. Reunidos los sieH' 
buques, tu \'icron que sufrir Ulla serie dc gnazahal'as na vales, 

desde l\Ienehiquejo y TaJahigua hasta SompaUon ; pues los Ill' 
dios no escarmenlaban con sus frecuentes derrotas ni eon loS 

cstragos que hacian los tll'OS de pedrcro en las masas densas de 

canoas bajas, llenas de Indios desnudos, con que se cubrian I/I~ 
aguas del rio a cada uueyo ataque. No podian eIlo!5 imaginal' 
(jlIe siete harcos tripulados con cien hombres dejal'an de so
cumhir bajo los esfuerzos repetidos de millares de homhres, Y 
de flotiUas que se renovabau sin cesar. 

A mediados del auo de 1540 Ueg6 Lebron pOl' tierra 11 la eJll
hocadura del Cesare y continuo su jomada sin que nada oeu1'
riera digno de mencionarse en la subida del rio. Haeer una 

resefia de los sucesos ocurridos, seria repelir la mon6tOJ:a 

llarracion del que aconteei6 a Quesada. Traia Lehron las pfl-
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meras mujeres Espaiiolas que entrarou al Reino, y tambicn 
scmillas de cereales y de hortalizas. Llegados al Barranca Ber
meja, 6 La Tora, sllpieron que a las oriJlas de un vasto lago 
que eomunicaJ)(~ con el rio, y que quedaba al oriente, bahia 

much as poblaciones que no descubri6 el1icen~iado Quesada en 

su primer viaje. Una pequefia partida visit6 algunas, cautivan

do cierlos indigenas I que sin'ieron de guias para mostrar las 

trochas, Ja casi borradas en el bosque, por donde baLian 
transitado los descubridores cuatro alios antes. Es casi seguro, 
sin embargo, que sin Ia extraordinaria aClividad y expediente 
del capilan Luis l\Taujarres, que era el brazo derecho de Lebron 
en esta expedicion, segundado por el adalid Sebastian Millan, 
el Gobernador se babria visto obligado 6. retroceder de las 
siel'l'as de Atun sin habcr pisado los umhrales del Reino. Llcgo 
pOl' fin {t Velez, {l fines de 1540, en donue fue rccibido pOl' 10c; 

autoridades municipales como legitimo Gobcrnador. 

1 Quicro copiar aqui 10 que refiere F. P. Simon, como ocnrridn en esta 

ocasion en la primcra rcfriega can los indios quc bal.itaban las margcnes de 
aquclla cicnaga; porQl1C mueSlra bien a quc brutales impulsos obedcciiln 
I11l1chos de los descnhridol'es. 

" Defcntlfansc los Intlios cuanto era menester para uar lugar ,i que se pusiese 

en eolJro .~u hacienda, hijos y mujeres, euanrlo Franrisco Munoz, wldado \a

lienle, eotlicioso de haber :i las manos tina moza de buen pareeer, rompi fl por 

I'ntre los que hacian resistcncia, y, apartalldose de sus compancros, la asio de 

los eabellns. La cllal , resbtientlo cl calltivcrio, daba voccs a su marido. que 
no foc perczoso cn Ilc::rllrle nl SOCOt'fO; Y como hall0 tan ocnpado yembelJid" 
ill soldado en stljctar In lJ1il'l>ara hermosura, y C(ue habia dt:jado caeI' la rod{'la 
I'n In rcfricga. tuvo lugar y huena ocasiol1 de dispararle una flecha envcnennda 
can qnc Ie It irio en un homlll"O, y ya iha a segundar otra, cuando \lego Pedro 
Nino, y de una cllchillada Ic carlo c1 arco e hirio cn una mano, con que se 
I'mb"avcci6 mas ellndio nero, y, !iado en sus fucl'zas, embislio eon el Pedro 
Nino It hrazo partido, con que anduvieron ambos brcgando buen cspaciu dp 

tiempo, hacicndo cad a cual 10 que podia. hiricndo :\ su r.ontrario con la ca 
lJeza, rodilla. palma y mojiconl's. basta que ambos juntamente cayerOll al pii' 
de una palma de qne salieron tantas abispas, qlle cubrieroll cl dcsnudo Cl1('rpo 

'lcl indio y ayudaron a I'cndirlo <'on SllS agllijones. La mlljer, que ya bab::! 

,Iesamparauo cI Frane;sco M Iliioz con el dolor del fleebazo, aunque pu<iiNa 

Ituir, no Ie porecio sel' csto de mujel'cs l1onradn$, oino ayudar a 511 ntarido ~Il 
cuanto plhlo, y as[ ambos quedaron callth"os, y no fucron de poca importanci;, 

como guias en cl call1iD(I dr In montana que entollees emprcndieron. " 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



- 284-

Luego que Hernan Perez de Quesada supo este suceso, le 
despacbo mensajeros, vcdandole que pasura adelante, si no 

traia despachos reales como Gobernador del Nuevo Heino de 

Granada; pues en su opinion no bastaba e1 titnlo de Gober~ 

nador de Santa Marla expedido porIa Audiencia de Santo Do

mingo, para que eI pudiese entregarIe el mando de las nuevas 

y apartadas reg-iones descubiertas por su hermano. Alterose 

I.ebron con e1 mensage, e invitado pOl' Quesada para pasar (\ 

Tunja, en donde espcl'aha arreglarian sus diferencias, verific6 
su marcha al irenle de doscientos iniantes y ciento de a ca~ 

ballo, pues aunque perui6 un numero considerable de soldados 
en la jornada de Santa lUarta a Velez, los veeinos de esta ultima 
engrosaron sus filas. A poca distancia de Tunja ball6 ti Quesada 
a{'ampado en la orilla de una quebrada, con un nllmeI'O igual 
de combatientes; unos y otros sc dispusieron a la pelea ·"iendo 
que de nada servian las llotificaciones de escribanos que se 
cruzaball de un eampo it otro. Las lomas vecinas apareciaJl 

cuhiertas de indigenas, movidos por Ia curiosidad, y quiz(\S 

descosos de que sus opresores se destruyeran cntre s1. La pru

deucia de Gonzalo Suarez Houdon, Justicia mayor del Reino, 

provoco una cntrevista" particular de los dos jefes, y en ella Iii 

urhanidad y el respeto que mostr6 el astuto Quesada a Lebron, 
J la firmeza con que insisti6 en que se oycse el parecer de loS 
dos cabildos, de Santa Fe y de Tllnja, y se estuviese pOl' sLi 

decision, doblaron Ia yol11ntad de Lebron. De antemallO sabia 
Quesada cual seria laresolueiondeaquellosayuntamielltos, ellJOH 

miemhl'os, siendo de los mas favorccidos en los repal'timientoS 

de Indios, temian Ia introduccion de una nueva autoridad que 
pudicra anularlos. 

Huho pues de contentarse e1 Gobernador de Santa Marta coIl 
]a razonable cantidad de oro y esmcraldas (lue Ie produjo la 

veuta de sus cauallos, csclavos, ropas, armas, etc., que por )a 
escascz de cstos articulos se , 'endian a precios el.traordinarios

! 

y scguido solo de H'inlicillCo personas que quisicl'on acompa~ 
Iiarlo, se ('mbal'.co en el j)Jagdalena en Guatuqui, como babian 
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hccbo casi dos aiios antes Gonzalo Jimenez de Quesada, Belal
cazar y l'redcmall. Llegado a Santa :Marta sin contratiempo, 
y sabiendo que de Espafia venia nuevo Gobernador, se retir6 
u su casa de Santo Domingo, Ii gozar de las comodidades que 

Ie proporcianaba su fortuna. A umentaronse asi los vednos de 

las tres ciudades, y, 10 que es mas, comenzaronse a sembrar las 

scmillas de Europa. El capitan Jeronimo de Aguayo cojio Ia 
]1rimera cosecha de trigo en TUDja, que despues se prop ago 
rapidamente, y la primera mujel' que hizo pan fue Elvira Gu
tierrez, mujer del capitan Juan de Montalvo. 

Creyo Quesada que podia ya disponer de fuerzas suficienles 
para emprender la jornada de lUanoa, 0 del Dorado, cosa que 
traia tan trastornadas las cabezas de todos aquellos conquista
dores' que no fue bastante el mal exito que ella tuvo, para que 
dejaran de perecer miserahlemente centenares de homhres y 
de consumirse grandes caudales en equipar posteriormelltc 

ot1'as expediciones que fallaron todas, como era preciso que su
cediese, cuando no tcnian mas fundamento que una absnrda 
lcyenda, y cnando su direccion cra pOl' llanos ardicntes 0 pOl' 

selvas espesas y malsanas. 

l\Ias antes de disponerse a marchar, q uiso dejar asegurada 

la paz de las colonias, u los que quitaba la maJor parte de sus 

defensores, y con esle fin dctermillo b,1Oer una sangrienta eje
cucion que colmara de terror y espanto li los indigenas de Ia 
jurisdiccion de Tunja, entre quienes no se descuhria sin em
bargo sintoma alguno de sublcvacion. Tenia resuelto saerifical' 
al desventurado Aquiminzaque, 6 Ql1cmichua, sobrino y suc
cesar de Queminchatocha, muy querido de los Indios por su 
gracia y afahilidad, pero que, desdc que sueedio u su tio no . , 
habia manifestado disposicion hostil conlra los E:;pauo]es. 
finji6se pues un plan de conspiracion, tomal'onse declal'acio
nes a "arios indigenas, y se hizo un simulacro de proceso para 
perder a1 joyen Zaque, a quien no podiau atrihuir el babel' 

Ocultado los teso1'OS de su predecesor, (',OIDO {t Sagipa, Y asi 

Ie acusaron de pretender levantar los pueblos para matar 11 los 
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Espafloles, valicndose de uua rcunion 6 fiesta que se eelehraha 
e1 dia de su casamiento. Hernan Perez de Qncsada se traslad6 

a Tunja, y alH hizo degollar bUrharamentc al inoeenle y ma

laventurado Zaque, a los caciques de Samac<l, Turmeque~ lloyaca 

y a muchos de sus mas distinguidos vasallos, no solo en 

Tllnja, sino en otros pueblos. Los Indios sacrificados eran todos 
aqucllos que por su mayor cultura hahrian podido expliear 

las tradiciones de los Chibcilas, que de csta manera todo con

tribuia Ii sepuItar en el olvido. Desaproharon Ia mayor parte 
de los vecinos de Tunja y llogota hecho tan cruel y sanguinario, 
y cuando algunos alios despucs Hernan Perez de Qucsada perc
rio hel'ido de Ull rayo, algunos vieroula mauo de Ia Providellci3 
que castigaha las frias atroeidadcs de cstc mal Espallol l

• 

Rcunidos uoscientos hombrcs y algunos caballos, .auxiliado Y 
guiado por los consejos y expcricncia del capitan Uontaho de 
Lugo, que hacia poco habia l1egado de Venezuela siguicndo laS 
hurllas de Fl'edem<ln con un corto numero de soldados, sc ellea

min6 Quesada porIa provincia dt Tunja a tierras de los Laches; 

de allf baj6 a los Llanos y "olvio a] Sur desandando 10 que hahia 

caminado sobre la cordillera 2, Y sigui6 la misma ruta de Espi

ra, con los mismos tral)ajos, hambres y neccsidades. Esguazado 

c1 rio Papamene, se desvi6 hUcia la serrania, mas ltO pudicodo 

caminar los caballos pOl' 10 escarpado de los prfiascos, fatigadOS 

los soldados de construir puentes en los torrentes, vol vieron otra 

"ez a 10 llano, hasta l1egar a las schas de :\; ocoa y de los Cane-

\ 

los, alimentundose con los caballos, y reducidos'por ultimo 6 
matar Ia triste acemila del capell an Padre Rcquejada, para dar 
alguna substancia Ii los enfermos. Esta acemila no era otra que 

1 • Fue Hernan P. Quesada gran parte en la injusta lllller\e del Rey de Do' 

~ot:l, y aUlI quiz;\s el mas cnlpado, pueselegido para ~u defensor, nn sularnCJltC 

falto al oficio, ma~ trocandolo en cl de fbeal, dej6 ('oner la injusLicia basta rl 
prccip'Cio de tan gran desacinto. » 

rPUDI1111U, !'f. 4~3. J , 

2 Algunos Suponen que primero sali6 Quesada porIa provincia de Jos CIIl' 
tarcros a buscar la casa del Sol, aunque sin frulo, y que dcspues ,'olvi6 a Sall

ta 

Fe y baj6 a 10.1 Llanos en su expedicion cn pos del Dorado, pOl' Fosca. 
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e1 asno ~Jarubare, rescatado de entrc los riscos de Ia Sierra nc- ? 
"ada de Santa Marta, y que debia dejar sus huesos en las apar- I 
latIas regiones que riegan los afluentes del Amazonas! 

Lleg6 pOl' fin Quesada a. Sibondoy y alli supo que cruzando 
Ia cordillera llegaria a Pasto. Falto ya de fuerzas y de espe
ranzas, se determin6 a abandonar Ia empresa, y a. pasar a Pasto 
y de alli a Popayun y Santa Fe, con menos de cien hombres, 
despues de un afio de Ia mas exlravagante y trabajosa pe1'egri

nacion. 
No babian faltado entre tanto graves atenciones a1 eapitan 

Gouzalo Suarez Rondon, que qued6, como lle,'amos dicho, eu
cargado del gobierno de aqueUas colonias, durante la ausencia 
de Quesada. Exasperados los naturales con los vejamencs de 
los cncomenderos, cuyas exigencias erall cada dia mas intolera
hIes, y no teniendo desiertos ni bosques lejauos adoude huil' 
para eseapar de Ia rapacidad de sus opresores, se forlificaron 
uuos en Jas lagunas, ot1'os en los pefiaseos, ]1 tvando consigo 
sus familias y rcsueltos a defeuderse hasta 1l10rir. 

El cacique Tundama con sus Sllbditos se hizo fnerte ell una 
isla de ]a laguna de Bonza, que entonees tenia mas extension y 

profundidad que hoy en que ba quedado redueida a un pan

tano. J.Ja isla eomunicaba pOl' una faja de tierra angosta con Ia 
tierra firme. En esta hizo e1 Tundama una cortadnra y foso , 
peinando las barrancas para impcdir c1 acceso a los de tl. ca
ballo que eran los mas temibles a los indigcnas, y dispnso al 
rededor agndas estaeas en las aguas. El capitan Baltasar Mal
donado fue el encargado de snjetar a1 aUh 0 e ind6mito caci
que, como que el pueblo de Duilama Ie babia eabido en enco
mienda. No Ie valicron los balagos y persuasiones de que bizo 
uso, y a todas las razoncs contestaba el Tundama que preferia 
rnorir abogado en sus lagunas que yer a sus subditos mutilados 
por los perros y condenados 11 los mas crueles tormentos, 
cuando no satisfacian Ia codicia insaciable de los encomenderos. 
Empeu6se pues el eombate, y el primer dia fueron reebazados 
los Espauoles; mas cl mismo indigena que algunos afios antes 
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hahia denunciado a su cacique, y que 5e hallaba entonces en 
cl campo Espafiol, aseguro al capitan lUaldonado que el foso 6 

cortadura no era bastautc profunda para impedir1c ei paso; pues 

los Duitamas no babian tcnido tiempo para ahondarla, y asi era 

1a vcrdad, pues al dia siguieute, empefiado de nuevo e1 combate, 

) pasada ]a primcra furia de los Indios, algunos Espafioles 5e 

lanzaron a pic y otros a caballo, y ]ograron tomar tierra en la 
isla. La mayor parte de los indigenas murieron, 0 a manos de 

los Castellanos, 6 abogados en la laguna, adonde se arrojabau 
sin saber nadal', cos a que generalmente ignoraban los hahitan~ 
t('s de las tierras frias. Salvose Tundama, y, sin desalentarse I, 
rccor1'i6 los pueblos vecinos, pidiendo auxilio. :Mantlivose en 
armas dalldo f1'ecuentes asaltos a los Espaiioles, basta que, viendo 
Ja muy reducido el numero de sus compaiieros, resol vio ell 
mala hora presentarse al capitan Maldonado y ofrecerle el acOS~ 

tUll1hl'ado tributo, que al principio traia muy abundante Y 
escaseando despues el oro, disminuia naturalmente la cantidad, 

por 10 que, reconyenido pOl' el encomendero y contcstando con 

cntereza, recibi6 un go]pe en la cal)eza con e1 martillo con que 

d capitan Maldonado rnachacaba el oro para pesarlo, de que 

muri6 19nominiosamentc cste caudillo que cntre todos loS 
Chil)chas mostr6 siempre mas valor y mas horror a la S(,J',j~ 
dumbre. A su sobrino y sucesof, que posteriormente rccibio 

cl bautismo de mano del obispo D. Fray Juan de los BarrioS, Ie 
('upo un fin no menos tragico. Aprcmiado con tormentos pOl' eJ 

cruel J homicida oidor Mesa, a fiu de que Ie conlrihuyera coJl 
crecidas' cantidades de oro, y hallandole incontrastaUlc, 10 
hizo paseal' desnudo y manialado como un m~lhechor pOl' laS 

calles de Duitama. ~o sobrcyjyio el sensihle cacique a es tll 

afrcllta : vuelto ala prision, se suicid6 aborcalldose de una de 
las ,"jgas de la carcel. SlljCtOS 6 rcheldcs, todos los jeres de J(l 

naeion Chihcha perecieron asi, de una manera violcnta. 

1 E · 1 " "tofnadl) 13 C Tundama ue tan gallardo corazoll, qne :lIlDtlue sc vldo tl.:tS . "c 
t e d"t! d Slentpl en es a p l' l.:t e 13 fortuna, DO fall(\ un punto en lo~ inlcDtos que 

tu,o de defender.e. (F. P. Simon. 2' parte, 5 not. manuscrito, np(ul me.) 
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Los indigeuas de Tansa, Suta y Cucunnba se c.onfcderaron, 
y con el mayor secreto trasladaron sns familias y manteni
mielltos, 'y se fortificaron en el peuon de Tansa, acopiando 
una gran cantidad de piedras en el unico sendero escarpado 
pOl' doude podia subirse a aqueUa fortaleza natural. Luego que 

en Santa Fe se supo este alzamiento, salieron cien hombres a 
sujetarlos. tos enormes cantos de piedra que los Indios lanza
han de aquella altura lastimaron algunos Espanoles y mataron 
uno, pero los otros subiau de dos en dos, apoyados en los fuertes 
escudos, y de este modo log;raron coronal' la estrecha esplanada 
en 10 alto del pelion cil'cuido pOl' todas partes de penas tajadas 
de centenares de varas de altura. Aqui se sigui6 una escena de 
sangre y de desolacion imposible de describir : los que no mo
rian Ii los filos de 1a cucbilla Espanola, se precipitaban de ta
malia altura; homhres , mujeres y niiios se haciall pedazos al 
caeI' por entre aquellas rocas. Algunos se l'iudieron, y, amones
tados, volvieron ti sus pueblos a doblar la cerviz para pagar e1 
duro tributo a sus amos. POI' muchos dias uo se ycia otra cosa 
en estos lugares de desolacion, que bandadas de aves de rapil1a 
que se cebaban en los cadtiveres de aqueUas inocentes eriaturas. 

Los Simijacas se babian aeojido tambien a ot1'O penon toda

via mas fuerte, eellido por toda la base de bosque espeso, que 
hoy ha desaparecido completamente, y al eual daha acceso 
solamente una estrecha y aspera senda. En el primer ataque 
fueron rechazados los Castellanos, pero los Indios incautos 
gastaron despues sus al'mas y municioues para repeler las aco
metidas simuladas que con cste fin les hacian sus enemiO'os' 

• b , 

asi que, cuando subieron de veras al a8alto, no pudieron resis-
til' las armas de los Castellanos, y en 10 alto de aquel peuasco 
se repitio ]a catastrofe del penon de Tausa [. 

1 Un EspaiiolllamaJo Olalla fue lanzado por los Indios desde aquella enorrue 
IIltura, y se bubiera hccho pedazos, si no hubiera encontrado en su caida las 
rllasas entretejidas de plantas volubles en las copas de los arboles mas eleva
,jos. Escap6 asi milagrosamcnte, aunque con una pierna quebrada y berido cl 

l'ostt·o COil SU pro pia espada, que no solt6 de las manos, como tanlpocO cl escll

do. E~tc sitio se c()nocia despucs con el nombrc del salta de Olalla. 

1:) 
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Como los encomenderos de Tunja no eran ni mas pl'udentes 

ni menos rapaces que los de Santa Fe, se verific6 poco despues, 

a fines de ebte alio de 1541, otro alzamiento en Ocavita y Lu

pacboque, acojiendose los indigenas c\ lugares fuertes para Ji
brarse de los tributos I. Se infiere que esta sublevacion teni<! un 

canl('ter mas grave y amenazante que las otras; pues Gonzalo 
Suarez Rondon convoco nna junta de capitanes en Santa Fc y 
en ella se resolvi6 que se encomendara la sujocion a los capita

nes Cespedes y Sorro, como tan cursados en las guerras de los 
Indios Taironas; mas de poco les si1'vi6 su experiencia y ya
leI'. Fueron rechazados dos vcces pOl' Ocavita, que habia to
rnado todas sus medidas para que no Ie faltasen ni armas ni 
yl\eres. 

Dcspacb6se luego al capitan Juan Pineda, el eua] juzgo que 
seria conveniente atac~r y rendir primero Ii los del Pelion de 
Lupachoque, que parecia menos fuerte, como 10 consiguio, no 
sin trabajo, y gracias a los arcabuces que se usaban de nuc""O, 

desdc quc, dcscubierto el nitro en la provincia de Tunja, ba

bian comenzado a fabricar p61vora en aquella ciudad. Este sU

ceso no intimid6 sin embargo a Ocavita, el cual continuo de
fendiendosc con el mayor coraje e inteligencia, y Pineda hubO 

de retirarsc anunciando que ]a reduccion del Oca"ita Ie pareeia 

il11posible. Sali6 pues en persona GOllZalo Suarez Rondon eon 
todas las fuerzas disponibles; mas to do habria sido inutil, sin 

cl arrojo J serenidad del capitan Alonso Martin, que pidi6 nIla 
eutrevista personal al cacique Ocavita, con tanta instancia, que 
se dej6 pOl' fin 1'er estc en la orilla de la pelia, adonde snhio 
solo el oficial Esp'aiiol, con achaque de persuadirl0, pero, ell 

realidad, para fayorcccr la subida de otr08 sold ados que 10 
seguian cou apariencias de paz. Asi, cnando menos pensaroll , 

1 El obispo Picdl'ahita anticipa de un ano cstos alzamicntos. Es de ad rcl'til: 
, qllC 

que en aquella cpoca estaba GODzalo Ximcncz de Quesada en Euro,:J3,) 'os 
su compendio, '1uc parece ~rauir nuestro hi5toriadol' fuc rsrrito !11uchos all 

n , til (lln s 
despucs. La cronologfa de F, P. Simon, que cs Ia que sigo, me parece aq '. 

. d gil)." 
:ljtlstada. EI Padre Medrano, que estal>a entoncc en er Reino, Je sine C 
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se hallaron los indigenas sorprendidos pOl' muchos Castellanos 
que seguian al capitan 1\rarliu. Ocavita se somelio entouces, 
g.anado por los mod ales cariiiosos deloficial Espaiiol, despues 
de haber triunfado tantas veccs por las armas. De este modo 
qued6 pOl' entonces sujeta y pacificada toda Ia tierra. 

, 
CAPITULO XVI. 

Mal exito de las pretensiones de Gonzalo Ximenez de Quc!ada cn Espana. _ 
Nombrase Ii D. Luis Alonso de Logo pOl' Adelantado de Santa Marla y de mas 
provincias nueva mente descubiertas. - Desembarca en el Cabo de la Vela y 
entra por el vaUede Upar al Magdalena.- Desalentado con los contratiempos 
del camino, pretende tres vcces abandonar la empresa. - Llcga pOl' fin:i 
Velez, luego a Tunja y a Santa Fe. - Qllita las encomiendas y cohra todos 
los tributos pOl' SU cucnta. - Prende a G. Suarez Rondon y comctc todo 
genero de desafueros. - EI capitan Vanegas descubre las minas de Sa van
dija y VcnadiUo. - Snjeta a los Panches. - Funda a Tocaima. - Abandona 
Lugo SII goberoacion y manda Armendariz, Juez de residencia, a SII sobrino 
Pedro de Urslla a bacerse cargo del man do. - Visita a Santa Fe el primer 
Ohispo. 

Dail el nombre de par; ,1 duaiicnlo 
De la devaatacioll. . . . . • . 

DC'jando e) nllndo to leDlo por delpoja. 
A un mcrecllOlrio "ii, cuya .'t'.u'icia, 
Mienlr •• ruu alcIOt'2, mil codicia. 

(Qta:'toT ...... ) 

Queda dicho atnis como de los t1'es Generales que descu':' 
hrieron el Nuevo Reino de Granada, e1 unico que 10gr6 buen 
despae,.ho Ii su llegada Ii la corte fue Belalcazar, euya fama y 
distinguidos scrvieios, como conquistador del Peru y de Quito, 
cran bien conocidos en Espana. No hubo pues dificultad ell 

concederle el titulo de Adelantado y de Gobcrnador de Po

pay<in, comprendienuo en 8U demarcacion desde Pasto hasta 
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las sierras de Abibe. AI lieenciado Quesada, que podia alegar 
el meriLo de primer descubridor de una de las rejiones mas . 
importantes de Indias, y haeer valeI' al mismo tiempo el nu
mero y grado de ci vilizacion de los pueblos que habia sujetado 
al dominio de su sobcrano, Ie falto atrevimiento para presen

tarse en la corte a eompetir COil D. Alonso Luis de Lugo, hijo 
del Adelantado D. Pedro. Arredraronle quizas las influencias 
que daban a su competidor sus nobles enlaces, 6 pOl' ventura 
sentia tener que entregarle las nueve porciones del botin de 
Tunja que se babia apropiado, aunque eorrespondian legiti
mamente al Adelantado, y prefiri6 pasar muehos alios de SU 

"ida gastando su caudal en ruinosos pasatiempos, en Francia 
e Itulia, a emplearlo con perseverancia en la corte solicitando 
el gohierno de los paises que babia descubierto. No bubiera 
faltado modo de compensar a D. Luis de Lugo, por los dere~ 
chos adquiridos en virtud de la capitulacion celebrada eon stl 
padre, sobre todo, cuando este se hahia quejado de los sinsa~ 
bores y disgustos graves que Ia eonducta de su hijo Ie babia 

proeUl'ado, y babia solicitado con ahineo su casligo. Mas Que

sada, que no conocia la corte, desconfi6 de que sus meritoS 

apoyados en buen caudal pudieran triunfar, y dejo el canJpQ 
lil)re a Stl competidor, quien sin mucha dificultad obtuvo III 
confirmacion del nombramiento de Adelantado hecho en sU 

padre pOl' dos vidas, y se preparo a saUr a tomar poscsion de 
su gobierno. Desvaneeido Quesada con sus riquezas, no hubo 

linaje de imprudencias que no eometiera: ignorando los US
05 

y etiqueta de la corte, se present6 en Flancies, hallandose esta 

de Iuto por la muerte reeiente de la Emperatriz, vestido ~e 
grana y franjas de oro, por 10 que fue severameute amonesta(10 
J aun ineurri6 en desgraeia. Consol6se viajando en portngaJ , 

}'rancia e ltalia, gastando en pocos alios 10 suyo y 10 ajeno, r 
• . '50-

volvlCnuo a Espana como demandante pobre y desvahdo a . 
licitar el galardon de sus servicios y POL' 10 mismo, en la 51-

, , 01'-
tuacion menos propia para obtEmerlo. Sin embargo, la imp 
tancia que ilian adquiriendo los paises que ltabia descubi

erto 
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era tal, que no pudo deuegarsele, segun veremos a su tiempo, 
un razonable premio y condecoraciones que habrian sido mas 
lucrativas y eficaces si hubiera tenido tacto y babilidad para 
aproveehar el momento oportuno de haeer valer sus servieios, 
como tuvo prudeneia, valor y firmeza para luehar en las In

dias contra todo genero de eontratiempos hasta lograr dar 

dma a su empresa. 
En el aiio de 1542 lleg6 D. Luis Alonso de Lugo con su 

gcnte al Cabo de Ia Vela y Rancheria que en aquellas ilnme
diaciones se habia formado para Ia pesqueria de las perl as ; y 
como estos Iugares se hallaban dentro del territorio de su 
mando, pidi6 Ii los oficiales reales Ie diesen el dozavo de 10 que 
existiese en cajas, y, denegandose uno de estos, abri6 Lugo 
violentamente las areas para sacar 10 que Ie eorrespondia, ma
nifestando ot1'a vez a quell a ausia de dinero que 10 dominaba . 
De alii despach6 algunos de sus ofieiaIcs a Santa Marta para 
prevcnir los Imques que debian entrar pOI' el rio de la lUagda
lena, mientl'as que eI, quizas avergonzado de pl'esentarse ell 
aquella ciudad despues del escandalo que en ella di6 algunoR 
auos antes, defraudando a su padre y compaiieros de la parte 

del botin que les eorrcspondia y que estaba en su poder y 

huyendose con el a Espaiia, se resolvi6 sin pasar pOl' Santa 

1\Iarta a entrar por el valle de Upar, y, recorriendoIo, salir (I 

las orillas dellHagdalena Ii juntarse con los buques en el sitio 
acostumbrado. No se ejecut6 esta jornada sin diversos comhates 
con los Aruacos, Guanehucanes y otras tribus que los hostili
zaron en cl transito, desde el paso de Ia sierra de Ia Herrera 
basta TamaIameque, y sin otros incidentes, entre los euales 
mcrece mencionarse el baberse quedado rezagadas a Ia salida 
del valle algunas caber;as del ganado que llevaban, que se hi
cieron silvestres y multiplicaron despucs POl' si mismas. Este 
fue el primer ganado vacuno que penetr6 hasta 10 interior del 
Beino pOl' Velez, y que despues se propag6 con tal rapidez, 
gracias ala abundaneia de Los pastos y benignidad del climu. 

La flotilla tnvo por su parte que sostener una serie de com-
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hates navales que no les permitian un instante de reposo. EL 

Indio Francisquillo, de edad de diez y seis afios apenas, ") 

criado en Santa Mal'ta entre los Espafio1es, era el enemigo mas 

implacahle que eslos ten ian en el rio Grande, y al cual 01ede

ciall millan's de indfgenas de las que habitaban sus orilJas. De

jaron los huques algo arriba de la boca del Op6n, y continu6 

su marcha I,ugo pOl' donde mismo habian pasado Quesada y 
Lebron; y tales eran el hambre, el eansancio y las ellfermedadcs 

de sus soldados, que tres veces estuvo resuelto Ii vol verse {t 

Banta J\farta, y la ullima 10 babria verificado sin duda, a no 
haber llegado alguna gente de Velrz para servirle de guias y 
alental'lo. Aqoi resalta el mcrito superior de Quesada respeclo 

de J,ugo y de Lebron, qUf', pasando pOl' donde mismo habia 
transitado el primero, y sahiendo que iban Ii tierra pacillca, 
cedirl'on mas de una vez al desalienlo, mientras que e1 primcJ'o 

jamas manifesto el menor sintoma de recel0 ui de incerti

dumhre, siendo asi que marcllaba a Ia Yentura, pOl' tiel'l'a~ 

Jlunca antes holladas pOl' los Europeos. 

Lucgo que Lugo llego a Velez, y que presentando sus tilutos 

fue l'ccillido sin contradiccion como Gobernador y AdelantadO 

(lrlnucyo Heino de Granada, comcnzo tl hacer las innovaciOJll'~ 
que mas COllYCllian a sus propios inlerescs, sin consuJtal' ell>icJl 

6 Ia pl'ospcridad de las ('olonias. AnuM los rcparlimicntos )11" 

('hos pOl' Galiano en Ia provincia de Guane, so pretcsto qlll' 

1l1die habia podido ])acerlos legalmenle. El nucyo encomclldel'O 

de Cbiancbon prctcndio extorsionar a cstc cacique, que, siendo 

de indole poco sufl'ida, sacudio el Jugo, mato a los trc5 pel'
crptorcs que 10 mortificaban, y subleyo toda la pro·vineia, que 
liC aparejo a con qui star de nuevo cl capitan Rivera, usando, 110 

~ a de Ia poHtica de Galiano, f;inO de la mayor seyeritlad. , 

Los incomelllentcs y difieultades de Ia ruta que basla .ag
n
: 

se hahia seo·uido para entrar al Heino moyieron a los calnldo. o , ~ 

de las tres ciutlades de Yelez, 'funja ) Santa Fe, a manual' ]Ja 
1 . mente 

UlJa exp oracion para huscar olro camino, y efectH'a <; 

11 1 · bodeCla. lw. aron e 1'10 Carare, en cuyas orillas se constl'uyeron ~ 
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Y se abrio un camino mas corto pOl' tierra a -Velez, el cual 
sirvi6 pOl' muchos anos para introducir todas las mercandas 
de Espana, con detrimento considerable de los Iudios que los 

Encomenderos alqu ilahan como hestias de carga, haciendoles 
llevar pesos desproporcionados a sus fuerzas, y ohliglindoles 

ademas a que e110s mismos buscasen y cargaseu sus mauteni

mientos. Este maltrato, las guerras frecuentes y de exterminio 
que se movian {l cada sublevaciou, las epidemias de viruelas y 

. sarampion, disminuyeron de tal modo la pohlacion, que de 
cerca de doscientos mil indigenas que habitahan Ia hoya del rio 
Saravita y sus afluentes en Ia cpoca del descubrimiento, 110 

quedabau ocbenta aIios despues, segun Fray Pedro Simon, sillo 
como mil sciscieulos distribuidos en diversas encomiendas. 

Persuadi6 luego Lugo 6. los demas ellcomenderos de las ci..1-
dades de Santa Fe y Tunja a que renunciascn SU!! encomiendas, 
ofreciendose a rcstituirselas de nuevo, a1 "crificar ll'galment( 
los l'epartimicntos, usando de facultad que solo el poseia : medio 
illgellioso que Ie sujiri6 su codicia para enriquecerse, pues 
mientras dilataba con yados pretextos el repartimiento defilli-

. ti\o, cobraba para SI pOl' medio de sus agentes los trihutos de 

los Indios de to do el lleino; y como la influencia y autoridad de 

£Inc gozaba GOllzalo Suarez Rondon Ie hacia somhra y Ie inspi

raba desconfianza, fulmin6 contra el un pl'oceso, 10 carg6 ue 
prisioncs, y Ie confise6 los bienes; dcmasias que podian ejecutar 
impunemcllte los magistrados que tan lejos se hallahun de ser 
contcnidos porIa autoridad real regidente en otro hemisfcrio. 

La vista del oro quc se ilia jl1ntando no podia menos de 
inspiral' (\. sojeto tan codicioso como el joyen Adelantado cl 
dcseo de aYerignal' los lugarcs de don de se sacaba aque! metal; 
y, habiendose ofrecido un indigena a conducirlos a las minas. 
envi6 Lugo con cincncllta hombres bien armados a1 capitau 
Hernan Vanegas, el cual se en camino pOl' Zipacon 'l tierras de 
los Panchcs. Parece que estos teniun espias muy diligentes, 

porque no bien hubieron bajado los Espauoles a las Juntas dcl 
rio Vituimita con la quebrada de Siquima, cuando les sali6 al 
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encuentro el belicoso eacique Siquima Ii la cahcza de algunos 
millares de guerreros que pusieron en considerahle aprieto a 
los sold ados de Vanegas, ql1edando dos malamente beridos y 
un caballo ml1erto. Sin los mastines, que por primera vez vcian 

los Panches y que hacian presa en cUos, segun estaban ensc

l1ados, pOl' las partes mas delicadas, mutilandolos del modo 

mas laslimoso, la victoria hallria sido dudosa; mas Ia feroci
dad de estos animalcs iutimido a los Panches y les hizo retirarsc 

a las alturas vecinas. Vanegas envio sus iDterpretcs Ii COli vi

darlos con la paz y requiri(~ndolos se sujetasen al Rey, y en 
respuesta mandaron como mensajero Ull galJardo j6ven, pin
tado de negro, que les dijo que su cacique no eonvenia pOl' 
ahora en sujetarse, y que la materia seria considerada despacio; 
pero que si 10 que prelendian era pasar por sus tierras, sin de
tenerse en elias, les ofL'eeia que lIUDca sedan molestados, como 
no 10 habian sido ni aun las mas pequenas partidas de eristianos 
que habian bajado cn diversas ocasiones a embarearse en el rio 
Grande. Continuo de esta manera su viage Vanegas hasta el 

l\Tagdalena, cl cllal paso en canoas que hall6 abundalltemente 

en la orilla derecha, y, si guiendo al poniente, el Indio guia los 

condujo Ii un rio que llamaron del Venadillo, por un ciel'\'o 
domestico que criaban algunos indigenas en cierta casa I. l\Ias 
adelante ballaron el sitio en que el indigena les indic6 estahan 

las minas; y, ell efecto, cavundo y Iavando ballaron ahundant.es 

muestras de 01'0, y, por aqucllos indieios se persuadieron de 
que el guia no los engaiiaba. Determinaron pues volverse, des
pues de babel' pasado el rio Sahandija, en que ballaron tambieu 
oro, para dar a IJugo tan faustas nuevas, a fin de que se dispu
f>iese 10 convcnicnte en el laboreo de las minas: y pcnsaudo 

1 Piedrahila supone que dos anos antes babia cxplorado cl capitan Ba)lasa
f 

Maldonado por orden de QUI·sada las faldas de la sierra nevada de ToliJll3, 
d f dO I~ 

entran 0 por el ameno valle de las Lanzas, ell uonue despucs se Ull 
ciurlad de Ibagnc, y que hallo pueblos atrincherados en (uerte! palenqu:~ 
por 10 qne norubro esla rejion provincia de los Palenques, y que en la c~p 

. d . de cst~ gnaclOD c uno perdi6 veinte J do! hombres; mas nioguna mcncJQIl 
circunst3ncia se halla en 105 otros cronistas. 
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que el viaje seria mas corto por tierra de los Colimas, endere
zaron sus pasos a1 oriente, aunque hieu pronto conocieron que 

('stos indigenas eran todavia mas belicosos y menos corteses 

que los Panches; y as!, fatigados de sus frecuentes ataques, 

tuvieron que yolver atn\s y tornar al camino pOl' don de habiall _ 

})ajado. 

Hizo Lugo mncbas demostraciones de regocijo con la notitia 

de las minas, se oe1cb1'aron justas y torneos en Santa Fe, q-ll " 

era la mayor y mas costosa diversion que podia imagina1'se en 
aquella epoca, y de la que no poeas veces se siguie1'on heridas 
graves y aun muertes. l\'Tas como Ia dificultad mayor consistia 
en hallarse las minas en tier1'as de Indios no reducidos, se penS(l 
ya seriamente en sujetar (. los Panches y en fundal' una ciudad 
que sirviese de escala para las futuras conquistas. Comisiol}(l 

J,ugo a1 mismo Vanegas, que tenia todo el valor que era menes

tel', sin faUa1'le la prudcncia y discrecion para ablandar a los 

indigenas con buenas palahras y regal os cuando asi Ie com-c

nia. Sac6 este Jefe de Santa Fe setcnta hombres de a pie y dl' 
a caballo, y no es de extral1arse qu('. solo pudiera reunir tan 

eorto nlnnero de soldados, si se atiende it que Lugo perdi6 mu

rho mas de la mitad de la gente que trajo de Espaiia en !iU 

Jarga jornada del Magdalena, y a que con el Uegal'on menos de 

cicn soldados a v clez, y si sc rccnerda que Hernan Perez £It' 
Quesada habia llevado a Ia expedicion del Dorado toda 1a gente 
que se ha1l6 disponible en el Reino. 

Avisados los Panches, se prepararon a defender sus tierras . 
Repitiose e1 mismo combate con el Siquima que Ia vez pasada , 
y, habiendo cometido Vanegas Ia falta de destacar al capitan 

Salinas con cuarenta hombres hacia Vituima, con orden de 

I)uscar un sitio c6modo para 1a fundacion de Ia nueva colonia , 

fue este atacado vigorosamente pOl' blleste tan crecida, y los 
Panches arudieron en tal ntLmcro, que Ievantaron en peso 11 dos 

sold ados en sus caballos, y se los llevaran, <\ pesar de los ('5-

fuerzos de hombres y brutos, S1 no bubiera ocurrido oportuna

mente el capitan con auxilio que di.spcrs6 a los Indios. Pero 
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espantudos los Espaiiolas de tal audacia y valor, se replegaron 
todos al campo de Vanegas; y este, viendo que no podia redu

cil' al Siquima, ni pOl' las al'mas ni pOl' las negociaciones, se, 

determin6 a pasar adelante, al SUI', a tierras del cacique La

chimi, y como hahia tenido la fortuna de ganarse la , 'oluntad 

dr, un Indio priJ1('i pal de los Panches con dadivas y halagos, 

cste Ie sirvi6 de mucho para persuadir a Lachimi a que eon
cluyese la paz. 

Rccordemos que Ia nacion de los Panches ocupal)a todos los 

' -alles y quiebras de la falda occidental de Ia cordillera, desde 
]0 que hoy se llama Villeta, que era la frontera de los ColimaE, 
hasta la sierra de Tibacuy , que los dividia de los Sutagaos. sc
guu el testimonio de los cronistas, en cste espacio de monos de 
tl'cinta legnas de largo y diez de ancho, babitahan mas de cin
('uenta mil Indios,") parecian mas fleros e ind6mitos, mientras 
mas aspero era cl terrilorio que ocupaLau, Asi los mas ciyiliza

dos, y de indole mas pacifica, cran los Tocaimas, que ,i "jail 

en tel'rcuo casi llano, a orillas del Pati y del Magdalella : tl csLOS 

I'rgniaulos Allapuimas, los Suitamas, Lachimics, y, tiltimamcnle, 

los Siquimas, que cran los mas guel'1'cros. DeSptH's venian 105 

Coli mas , eu) 0 centro era la Ptilma, mucho mas ferocc~ 
que los Paneiles, y, finalmentt', los )lusos, que fueron los {IHi
mos conquistados, y los que dieron mas que haecr <l los Espa

.iolts ue lodas las tribus que ocupaban como una ciutura 1a 

falda de Ia cordillera sohre cuyo lomo extenso, llano y culli

ndo, hahitaha In nacion de los Cilihchas, In mas civilizadas 

de In NUCH Granada, ) la primera que sujet6 pcrmancnlC-

mente Ia ceniz al Jugo de la dominacion EspaJiola 1. 

De J.Jachimi pasaron a Sutaima, que tamhicu les dio III paz, 
I uego que se persuadi6 que 110 se dctcndrian cn sus tierras, )', 

is"]!>' 1 Los Chibcha , sin embar!!o no cran cobardcs ni inconstantcs, HoY III _ 
" el' ' dcspucs dc trcscicntos auos uel rejimcn mas calculauo para cl1lbl'utCC 

;, 

degrauar una l'nZ3 hcmos, is to cn el C'J'Arcito de la !'Iueva Granad.1 hatallOJl 
. 

"'.~ ·W~ 
t'ntcl'os, ('ompuc,tos casi cxclusivamcnte ue indigenas de raza chihr~la. (~al )' 

lIlas Imllantcs cjcmplos de ,alor, sCI'cnic.lad, constallcia y 5ubol'dlnaC10J
J, 

aUD de filciJidad para adcluirir la disciplina militar. 
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ultimamente, a las que oeupaha el caeique Guarana, el maR 
poderoso y 1'espetado de los Jefes comarcanos. COUYOCO esle cl 
Consejo de los Acaymas, que eran los individuos de mas auto

ridad en Ia tribll, y ('on su parrcer, se resolvio a recibir de 

paz a los Castellauos. Vino pues al campo Espaiiol, adornado 

de Eartales de curnias de varios colo1'es en brazos, lobilLos y 

sienes, y de fajas de oro, seguido de gran TIumei'O de sus "a

sallos, cargados de maiz, frutas, calabazos de miel de abcjas, 
y, con semblante jo,'ial y desembarazado, ahrazo Ii Vauegas y 
repartio algunas joJUs de oro entre los prillcipales Caslellanos, 
que con singular pel'spicacia acerto c\ reC011oce1' entre los dem(ls 
a primera vista. Se Ie hizo una larga phHica sobre los misterio'l 
de la religion cristiana, obediencia al Emperador, y sobre In 
vo1untad que tenian los Espaiioles de fundal' una ciudad en Ull 

terreno llano y amenD a orillas del rio l)ati, que es el misJ1lo 
Funza que, despues de precipitarse porIa caseada de TcquclI
dama, corre presUl'oso a confundir las aguas que Ie quedan COli 

las del caudaloso Magdalena, Contest6 Guacana, respecto de to 
primero, que no podia comprender nada, y que se difil'ies(,1l 
las ex plicaciolH!S para despnes; a 10 segundo que no teuia di

ficulLad en reconocer la superioridad del Emperauor, sicnu Cl 

tan grande principe como se deda, y que tampoco se opondria 

it la flllldacion de Ia nuen eiudad,) uun ayuclal'ia pOl' sn parle 
Ii Ia construceion de las casas, con lal que los Otl'OS caciquu; 
contribuJesen ~aJ1l1)jell con gente; pues no era justo que todo e1 
trabajo se recargase it SUS Hsallos. Respuesta que miraron los , 
Espaiioles como muy racional, y que aumento e1 respeto \ 
consideracion que se babia granjeado aquel cacique, que ta~l 
solicito se mostraba pOl' sus subditos. 

A fines de al)1'il de 1541. se tomo pues posesion de aquel1u 
tierra it 110m In'e del Emperador Carlos V, Y se celebraron la~ 
cel'emonias acostumbl'adas en la fundacion de las ciudades, 

poniendo {t csta e1 nomJ)l'e de Toeaima, elijielldo alcaldes ,v 
cal}ildo y daudo prisa a Ia ronsiruecion de Ia Iglesia y casas. 
A poco tiempo de fundada fie haUal'on n' 1'0 abuudan-
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tes en sus inmrdiaciones, a cuyo trabajo se condenaron los In

dios y se comenzaron a edificar s6lidos edificios de teja y con

ventos, aunque, porIa mala eleccion del sitio, las frecuentes 

illundaciones los destruyeron; y en J 621 fuc preciso trasladarla 

al lugal' en qne boy se encuentra, en terreno mas elevado, 

aUllque los edificios actuales no correspondell al lujo de las 

pl'ime1'as construcciones I. 

Imitado Lachimi pOl' una parte y Calandaima, cacique de 

.Anapuima pOl' ot1'a, para que ayudaran a los trabajos del des

monte y construccion de las primeras casas, se denegaron COli 
arrogancia. Auxiliados los Espafioles entonces de los'rocaimas, 
que tenian interes en no sufrir solos el peso de los nueyOS 
lluespedes, atacaron estos a los Laebimies, y, despues de un 
sangriento y obstinado combate, en cl que Guacana mostr6 
mucbo valor, los Lachimies fueron obligados a ceder al saber 

de sus enemigos. Algunos sold ados Espalioles quedaron bel'i

dos; pe1'o los Tocaimas se regalaron pOl' muchos dias con la 
carne de los Lachimies SllS vecinos : horrenda costumhre, ge

neral en estos Panches, de comerse los unos a los otros. Tam

bien se sujetaron pOl' Ia fuerza los Anapuimas. El eacique Con

chima, que babitaba los valles que rodean hoy la l\Iesa de 

J. Diaz, se presento voluntal'iamente; y al de Iqueima, que se 

resistia, y cUJos estados comenzaban en Ia ribera izquierda 

del rio Fusagasuga, en donde este entra al lUagdalena, se Ie 
di6 una sorpresa que 10 redujo a la ohediencia, con 10 cnal 

qued6 sujela a mediados del ano de J 544 toda la tierra de 105 

Panches, y remitida a1 Adelantado Ia minuta de los indigcua!' 

repartidos en encomiendas entre los vecinos de 1'0eaima, para 
su aprobacion. Esta pacification, que fue 10 unico notable 

1 Reficrc cl Padre Zamora, y tambien Piedrahita, que habiendo de5eulJie~t~ 
los escla\'os de un veeinu de Tocaillla, Uamado Juan Diaz Xaramillo, una Jl}

Jllo, 
de oro abundantisima, llego este a ~cr uno de los mas rieos propietari05 de 
Reino, e hizo traer de E~paiia, para la suntuosa casa de IDllInposteria que 
eODstruy6, pavimentos de 105a filla los mas ricos artesonadus y olr05 adorJlO~ 

d . ..' " iglesias, ('uyos espoJos Slr\'lcron despues para enrilJuecer varios tcmplos " 

entre ell os el mo:sterio de la Concepcion de Bogota. 
, _CG'--.... ,· 
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que se ejecuto durante el periodo de gobicl'llo de I.ugo, se 
debe enterameute al capitan Vanegas 1. 

Mas si Lugo se mostro lento y descuidado en promover los 
intereses de las nuevas Colonias, no 10 fue en co meter todo "'c-o 
nero de tropelias, robos, y desafueros. Apropi6se como hemos 
vislo los bienes del capitan Gonzalo Suarez Rondon, que ascen
dian a cincuenta mil ducados, y continuamente andahan sus 
agentes sacando santuarios y violando scpulturas para acopiar 
oro. J,uego que lleg6 Hernan Perez de Quesada de su malograda 
expedicion del Dorado, 10 cncerro el Adelantado Lugo en es
trccha prision, asi como a otro hermano menor de este, recien 
llegado del Peru. Atropello a los oficiales reales que rehusahan 
entregarle el dozavo de las existencias en el real Erario. Estos 
funcionarios lograron sin embargo escaparse de Ia prision, y, 
reunidos Ii la tropa que en su alcance despach6 Lugo, se eJU
barcaron en el Magdalena cerca de Guataqui, bajaron a la costa, 
y presentaron despues sus quejas a la real Audiencia de Santo 
Domingo. Para vengarse esLe magistrado de uu escribano que 
habia dado testimonio de ciertus declal'acioncs en su contra, 
inicio contra cl una sumaria y c:omisiono a un Alcalde iguo

rante, a fin de que siguiese la causa. Este proccdi6 tan expedi

tivamente, que la misma noche en que recibi6 los autos mand6 
dar garrote en la prision al desventurado escribano, y eRte fne 
el primer asesinaLo juridico perpetrado en Santa Fe. POl' ul
timo, temeroso delJnez de residencia, que no podia tardar ya 
en enviarse contra el, se dio tanta prisa, que para fines de este 
ano de 1544 se puso en camino Lacia e1 l\Iagdalena, despues 
de babel' desterrado de antemano de todas las Indias 11 los Que-

f No ayud6 poco a 13 sujecion de los Panches la falta -total de sal de Zip~
'lUiI'll, de que 5e hallabau privados desde que los Castellanos, dueiios de 1a 
Ilaulll'a, estol baban e,te tr;'\fico. Atil eI Indio de Siquillla que sirvi6 a Vanegas 
de intel'mediario Cll todas sus negociaciones, sacaba partido de e~ta cil'cuns
tancia para persuadirles a que se 50meticsen • y siempre se obser1'6 que 10 pri
mero que tomaball con ansia de entre los regalos que les hacia Vanegas, .Ie 

prefcl'cncia a los cascabeles, avalorios y bonetes Co\orados, eran los pcdazos 
de sal. 
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sadas. Sae6 del Reino treseientos mil ducados en valorcs de 
oro y esmeraldas, y lIego 11 Santa '[\farta llevando consigo pre

sos a los fundadores de Tnnja y Velez, Rondon y Galiano. AIli 

com pro una Dave y se embarco para Espaiia, tocando antes en 

Ia Rancheria de las perlas, en clonde las autoridades detuyieron 

cl bajel, en yirlud de rca16rden, hasta que restituyo el valor de 
las perlas que babia sacado violentamente de las areas a Stl en~ 

trada en el Reino. Pusicl'onse igualmcnte enlibertad los oficiales 

presos , temiendo que este homhre, que no guardaha respeto 
humano alguno, los mandara matar en el viaje de mar. Fue 
detenido despues en la Rabana, pero tuvo astueia para esea~ 
parse, sobornando al juez con tal arte, que logro que se Ie de~ 
, 'olviese despues en tela de jllicio Ia surna dd cobecbo. Y, 10 que 
es mas, estc facineroso Ilego Ii Espaila, supo sacrificar opoL'iU
namente alglluas sumas, restituir una pcqueila parte de la for
tuna de Gonzalo Suarez Rondon, pues los apoderados de esLe, 
conocielldo las intrigas de Lligo y las influencias de que dispo

nia, se conformaron con una transaceion, y obtu vo por ultimo 

el nombramienlo de coronel y el maudo de una lucida tropa 

con que paso a haeer Ia guerra en Halia. Fallccio en Milan de 

cnfcrmedad, asaltado pOI' las mas cspantosas visiones, pero sus 

dehlos quedaron impunes, y su 'ida sera siempre un ejeropJo 
de 10 que pllede el. hombre audaz ell una sociedad mal orgaui

zada. Despreciado y mal quisto de casi cuantos Ie conocierou, 

no reparando en medios para conseguir la satisfaccion de sll 

pasion dominante, dotado de una rara perseverancia, logro hare!' 
casi siempre su voluntad sin mil'amiellto pOl' los deberes de llijo, 
de amigo y de magistrado. 

- eva Apenas babia Lugo abandonado las costas de la l'u 

Granada, cualldo arribo a Cartagena ~liguel Diaz de Al'J)1CI~
dariz, ellcargado llor el Consejo. de tomar a un ticmpo rcsidel1("lil 
.( 1 J ,. Santa 
.t os Gohernadores de Cartagena, Popn) an, San Ilan. 0 
)Iarta, en cl coal se comprendiau toaayia las colonias de 1 

. . iOll de interlOr, pOl' no habcrse adoptado aUll la denornwac 
_ 'uevo Reino de Granada. 
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POl' ausencia del Adelantado LllgO, babia quedado gober
nando en Santa Fe el capitan Lope 1\1ontalvo de Lucro parientc o , 

de aquc1. En este tiempo hizo el ca('ique de Guatavitr. Stl tcu-
tativa de alzamiento, que rue eomprimida con muerte de mu
chos Indios, y sali6 derrotado de los Musos el capitan Martinez, 
a qnien Lugo habia encomendado su conquista I. 

Vencido Armendariz POl' las instancias de los vecinos de 

Santa Fe, Velez y Tunja, que se hallaban fuera de EllS casas y 
despojados de sus bienes pOl' elAdelautado Lugo, los que no se 
resolvian Ii volver Ii 10 interior mientL'as gobernara Montalvo , 
y la accion de los Caquecios, que asi Ilamaban el bando opueslo 
al de los Quesadas, pOl' componerse en la mayor parte de los 
que entraron en el Reino con Fredeman atravesando el territo
rio de los Indios Caquecios, despach6 a su sobrino Pedro de 
Ursua a Santa Fe a encargarse del mando, mientras 61 se dcso
cupaba de sus residencias en la costa. Emharcose Ursua con 
Gouzalo Suarez Rondon y los demas desterrados en canoas lije
ras que con breve clad los coudujeron a la hoca del Carare, y 
luego pOl' tierra a Velez, en donde lJresento sus titulos y fue 
reconocido como Gobernador interino, siendo en aquella opoea 

tan raras las comunicaciones entre las tres ciudades, que llego 
despues {t Tunja sin que alii se tuviera lloticia de Sil venida, y 

10 propio aconteci6 en Santa Fe, con que desconcertados los 
amigos de Montalvo de Lugo, no opusierOll resistencia y qucda
ron desposeidos del mando. Un incendio acaecido en la casa 
que babilaba Ursua sirvio de pretexto para cstl'cchar la prision 
de Montalvo, del capitan Lanchero y de sus adherentes, con 10 
quc se desminti6 pronto la promesa que bahia hecho el Ursua 
de gobernar COn impal'cialidad y sin reaccion; mas estc oficial 
era, aunque bicn intl'Dcionado, demasiado j6vcn y sin expe-

l Era tanta In afldon qne los illdigella~ tcuinn oj In cria de aves dOlllC"licOl-. 

<lue aUIl las tril'lIs no 1I0llladas habiau I"gratio procUl arse por cnll1hio~ .t1gu
Ilas gallinas. Dicesc que en las entranas de una de las que cncontro ('( capitan 

Martinez en las poblaclollcs de los Musos, se ueseubricron las primcra~ 1l11lCS

tras de esmeral das de urillclla region; pues allt('~ solo St' COllocian 1.1:; de So
l1lo11doco. 
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l'iCllCia para dejar de aceptar el apoyo y consejos interesados 

de uno de los dos bandos Cll que estahau divididas las colo
nias. 

En el viaje de Ursua pOl' el l\Iagdalena no se hace mencion 

ni de la villa de l\Iompox fundada algunos alios antes, ni de la 

de Tamalamequc, que en la orilla derecba dell\Iagdalena babia 

fundauo e1 aiio anterior de J 544 el capitan Juan de Cespedes, 
pOl' orden del Adelantado Lugo, en una barranca alta, aIgu

nas leguas arriha de la emhocadura del rio Cesari, en el sltio 
que llamaban SompalIon, que despues se traslado frente ,i 

Mompox, y mas tarde se restitu~- o al punto de su primiti\a 

fundacion. 
Cuando Crsua llego a Santa Fe, se preparaba l'fontaho, sin 

embargo de haber acompaiiado a Hernan Perez de Quesada en 
su desastrosa expedicion a los Llanos, a emprender Ulla nueY8 
CD pos del Dorado asociado a1 capitan Juan Cabrera, con quiell 

debia reunirse en Timami, y juntos bajar la cordillera pOl' los 
Andaquies. j Tanto llega a arraigarse en el animo de los born

hres una Ie) enda fabuIosa, que es capaz de luchar por mucbo 

ticmpo con los mas tristes y costosos desengafios de la reali

dad! Algnnos dc los "ecinos, aIborotados ya Y pl'c,'cnidos para 

esta jornada, fueron alistados poco despues pOI' el capitan Ya I
des para i1' a. socorrer al Yirre), del Peru, Blasco Nuiiez Vela, 

arrojado de su gobierno pOl' el usurpador Pizarro, aunque no 
llegaron a tiempo, por haber mUel'to e1 Virrey a manos de loS 

~ 'a 
rebeldcs en los campos de Aiiaquito, antes que Ia compan l 

leyantada en el Reino alcanzasc a Popayan. . 
Con Ursua lleg6 tambien D. Fray Martin Calatayud, JDOIlJ8 

Jeronimo, quinto obispo de Santa Marta y sueesor de D. JUII.Il 
,'1-

Fernandez de Angulo, cl cual tenia en Santa Fe, ('omo su pro 
sor, al Dr. Matamoros. No bien habia pucsto el pic en la DUCY/! 

. . . entfe 
coloma el ObiSPO, cual1do comenzaron las ('ompctenclas 
las autoridades ci,-j1es y Ia eclesiastica. Pretendieron priJller~ 
los cabi Idos que no dehia permitirse a1 obispo nombrar Algue.

c 
c 

n i establecer su tribunal mientras no estu,iera consagradO; Y 
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habiendo determinado pasar a Lima a consagrarse, y esperando 
(Iue con su autoridad podria templar los bandos civiles que 
despedazaban entonees el Peru, y haeerse reeomendable a1 mo
narea por un servieio tan importante, 10 requirieron los cabil
dos a fin de que no hieiese viaje tan dilatado, indicandole que 
convendria mas a los intereses de la Colonia que fuese Ii Es
pana a consagrarse y a haeer preseiltes las neeesidades y el 
dcsgobierno de las nuevas fundaeiones. En una palabra, pre
tendian enviar as! un procurador autorizado Ii. la corte. Alla
nose pOl' fin el Obispo, no sin haber previamente protestado 
para mantener su independencia y sus dereehos, con tal de que 
contribuyesen con dos mil ducados las cuatro ciudades ya fun
dadas; suma que se consideraha necesaria para los costos del 
viaje Ii Espana, de ida y vuelta; pero esta cantidad no llego a 
recojcrse, pues los cabildos y regimientos eran mas prodigos 
en requerimientos que en limosnas. Asi fue que el Obispo Ca
latayud se dirijio a Lima por tierra, verificando tan largo 
viaje a costa de la piedad de los vecinos de los paises por donde 
transit6 en BU prolongada peregrinacion. Se consagro efectiva
mente en Lima, y volvio a Santa l\larta en donde muri6. 

20 
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, 
CAPITULO XVII. 

Socorre el Adelantado Belalcazar al Gobernador Vaca de Castro con tropil5 
para reducir a los l'ebeldes en el Peru; y Ie dcspide este dcsabridamente. -
Hace el Adelantado uua entrada a los Paeces y Ie obligan a desamparar el 
campo, dejando muerto al capitan Tobar. Pasa de Cali it Ansel'ma, declara 
a Robledo desertor y decide que se funde otra poblacion en Arma para su" 
Jetar las tribus de Pozo, Carrapa, etc. - D. Pedro de lIeredia, de vuelta de 
Espana, emprende una expedicion iDfl'uctuosa pOl' el Atrato. - Entra en 
Antioquia, que es abandonada pOl' sus v('ciDos.-Prendele el capitan Juan Ca
brera, y va luego a Panama. - De vuelta en Cartajena, sorpl'endl'n la ciudatf 
los corsarios y la saquean. - Vuelve Heredia a Antioquia. - Despojos alter
nativos de las autoridades de Antioqllia. - Ordena a Belaleazar el JueZ 

de rcsidencia Armendariz que publique IllS nuevas leyes. _ Caractcr de 
estas. - Va Belalcazar con el Virey a Quito, y es dcrrotado y herido por 

las tropas de Pizarro. - Vuclve a Popayan. Sabe que Jorge Robledo co» 
despachos de Armendariz se habia hecho rccibir como GUherllador cn ~n~ 
tioquia, Arm3, Anserma y Cartago. - Corre a SII encuentro, 10 prende y If 
hace dar garrote. - Vuel ve al Peru lIamado pOl' el licenciado La-Gasca, r 
cODtribuye al restablccimiento del ordeu. - Es residenciado despucs pOl' ~J 
aidor Briceno, y condenado Ii muerte, apcla y lllurre en Cartajcna ell "Ill 

para Espaiia. - Su caracter y retrato, - AlboroLO de los frailes en Carta~ 
jena. - Inccndio de la ciudad. - Nueva residencia de Heredia. _ Vase ~ 
:El;pafia y mucre ahogado el fUDdador de Cartajella. 

Cada uno pret~ndia ieI' )() que Ie confenio, de ~tJ gob;;" 
nation ~ 'Y que )e competill porque a cama de t.n IAr~11 flo 

tancia. lin respelo ninguno, cadQ uno ae proruetia 1,1l1.,r ~;t' 
au denD "! pret('~&iont tauta era la (ueru ~e til 'OlbJ('~~;~ 
(odo, 10. que letuan alguna mono co el GoblerlJo de Tl1 6' I 

(A.rnolflo lin .... , Biltoria g.n,ral d, ta£ Iridic..,. J)ecad• . 

.... -

AI pasar ahora a referir algunos sucesos acaecidos en 185 

pro,'incias del sur oeste y noroeste empero coetaneos a loS '" . de la epoca que acabamos de recorrer histol'icamente en 10 10-

terior tIe estas regiones, debemos adyertir que muy poco SC 
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adelantara ya en nuevos d,~scubrimientos ni en e1 fomento de 
las <:olonias estabIecidas. La reduccion de los indicrenas Ia b , 

fundacion de otras co10n1as, y 1a exp10racion de nuevas vias de 

comunicacion entre las ya p1anteadas, son objetos que en ade-

1ante solo apareceran en el segundo plan del cuadro. En e1 

primero veremos las discordias a veces sangrientas entre los 

conquistadores, sus obstinadas competencias y dcspojos reci

procos. 
l'res actores principales aparecenin en la escena; y al referir 

los hechos notables en que cada uno de ellos tuvo parte, dejare
mos a1 mismo liempo trazadala serie de los aconteeimientos que 
mas imporLa conocer. El primero de estos es el Adelantado 
Bclaicazar, Gobernador de l>opayan. Pas6 ya, en verdad, la parte 
mas brillante de su carrera; y la que ahora "a a ocuparnos, esto. 
sembrada de desengaiios y de calamidades; pero no pOl' esto 
deja ella de ser ni menos intel'esante ni mCllOS illstl'ucliva. El 
segundo es D, Pedro de Heredia, Adelantado y Gohernador de 
Cartagena. J~os ultimos alios de su vida son tambicn un tcjido 
de contraliempos y def'gracias, que sufri6 segun veremos con 

el valor sereno y la insigne constancia que caractcrizaron siem

pre a cstc noble madrileuo. Ultimamentc, el ltariscul Jorge 

Robledo apareecl't\ un momento para aeabar despncs ignomi

niosamente en el cadalso : muerte violenta, que arroj6 una 
mancha indelchle ell ia bl'illante hoja de 5Cl'yicios de llclalca
zar, el mas distinguido de los conquistadorcs tIel tenitorio 
Granadino, y que caus6 su desgracia y su fin prcmaturo. 

En e1 capitulo ' 140 mencionamos la vuelta de Espalia de Be
lalcazar, con el titulo de Adelantado y Gohernador de Popayan, 
y Ia autorizacion que dio a Robledo para continual' sus descu
brimientos al norte en cl hajo Cauca, en el aiio de 15 'J I. Poco 
degpues que cl arri\'6 Y~ca de Castro, comisionado rejio para 
arreglar las cosas dcll}e~'u, que audaban desconcerladas por los 
bandos de Almugros y Plzarros. Supo este e1 asesinato del mar

ques D. Francisco Pizarro en Uma, y Ia rcbc1ion de p. Dieg-o 

de Almagro, y comenzo a reunir tropas para Pl'cscntal'se Cll 
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d Peru Ii restablecer la autoridad real. Delalc.azar fue cl pri
mero llamado a Popayan como era natural, siendo el J efe prin
cipal de esta provincia, y caudillo militar de tanta fama. Obe
deci6 al instante, y reuniendo los soldados de que pudo 

disponer, march6 en compania de Vaca de Castro a Quito, y de 

aUi a San l\Iiguel, de doude 10 despidi6 este, luego que se yi6 al 

irente de una fuerza suficiente, con el pretexto de que su per
sona era necesaria en el territorio de la vasta gobernacion de 

Popayan, cuyos habitantes no estaban bien reducidos, pero, en 
realidad, pOl'que temia no tener la suficiente libertad para man
daI', conservando a su Iado un Jefe de tanta influencia, cl cual 
ciertamente podia decirse que habia manifestado alguna par
cialidad al partido de Almagro, ayudando a la evasion del 
capitan Pedroso, uno de los matadores de Pizarro, que, recel050 
de que no se Ie impartiese el perdon que solicitaba, obtuvo de 
nelalcazar un salvo conducto para pasar Ii su gobernacion. 
Pudiera ser que en esto siguiera solamente Belalcazar loS 
dictados de Stl corazon naturalmente generoso, que debia incli

narse Ii favorecer a un amigo desgraciado. No sin haber pro
testado con mucha firmeza contra la desconfianza del Comisa

rio, se retir6 muy disgustado Belaleazar a Popayan. Ha1l6 esta 
ciudad siempre inquieta pOl' los Paeces, en cuyo territorio se 
resolvi6 a entrar para sujetarlos, pero no fue mas dichoso que 
A mpudia. Fortificados en un penon inexpugnable cerea de 
Talaga, se burlaron del conquistador de Quito. En el ultitJlO 
ataque perdi6 Belalcazar al bizarro capitan Tobar y a mucbos 
soldados; y fuele forzoso retirarse poco airoso a Cali, dejandO 

ufauos a los Paeces con tantas victorias. 
Pas61uego a Cartago para averiguar el paradero de Robledo, 

cUJa conducla comenzaba ya a serle sospechosa. Alli supo ~ l8 
fuudacion de Autioquia y la partida de Ro})ledo para EspaJl~' 
con las miras de obtener el gobicrno de este territol'io. Irr~-

USI
tado nelalcazar Ie declar6 desertor y orden6 que se Ie cO 
d ' ' ' 'd·f' ·1 ra a loS el ase como a tal. ObserYalldo despues cuan I ICI e 
vecinos de Cartago sujetar y atender a los repartimieutoS de 
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las tribus de Carrapa, Paucura, POlO, etc., decidi6 que se fun
dase otra poblacion en Arma, segregando de la jurisdiccion 
de Cartago por el norte todo 10 que cstaba fuera de los limites 
de la provincia de Quimbaya. A. este efecto comisiono al capi
t.an Miguel Mulloz. Trabaj6 luego en sujetar a e8tos indigenas, 
que se mostraban siempre hostiles y obstinados, valiendose de 

las enemistades de las diferentes tribus entre si, pero no 10 
consigui6 enteramente. 

Mientras esto oeurria en la gobernacion de Popayan, e1 
Adelantado D. Pedro de Heredia, despues de su regreso de 
Espana a Cartagena, gozando ya del real favor, y restableeido 
en todos sus empleos y titulos, habia obrado aetivamente. En 
primer lugar paso Ii la nueva villa de Mompox, fundada por su 
bermano, a castigar una rebelion de los vecinos, que babian 
maltratado al Gobernador y emprendido por su cuenta una 
expedicion a 10 interior. D. Pedro Heredia logro darles alcance, 
prender a unos y dar muerte a ot1'os, aunque Zapata, el princi
pal eulpado, p1'efirio morir en las selvas, pues nunea lleg6 a 
descubrirse su paradero. De vuelta a Cartagena, se aparej6 de 
nuevo a hacer otra entrada por el rio grande del Darien, siem

pre en solicitud de las-siquezas del Dabaibe, que cran el Dorado 

de la provincia de Cartagena, como l\lanoa era el Dorado de las 
provinciasde 10 interior. Despues demuchos mesesde navegaeion 
trabajosa por el rio, ereeido Ii causa de las Huvias incesantes, y 
asaltado freeuentemente por los Indios, no lleg6 sino a la isla 
grande que forma e1 Atrato abajo del rio Bojaya. En un com
bate con los indigenas fue aUi herido gravemente el hijo del 
Gobernador Heredia; "y este, desalentado y no viendo indicio 
alguno de las riquezas que buseaba, desisti6 de la empresa y 
volvio a San Sebastian de UraM, en donde, segun dijimos, 
hall6 a Robledo, al cual prcndi6 y remiti6 a Espana, como 
usurpador de ajena jurisdiceion , y con la gente que Ie habia 
quedado tom6 Heredia la via de Antioquia, esperando indem
nizarse aqui de los trabajos y mal exito de su jornada del Da
rien. No se verific6 la de Antioquia sin las penalidades eonsl-
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siguientes a una marcba por las montaiias silvestres de Abibe, 
de tal suerte que los sold ados llegaron todos enfermos. La 
mayor parte de los vecinos amigos de Belalcazar no quisicl'on 

sujetarse a Heredia; otros Ie reconocieron, y, sin Ia prudencia 

de este Jefe, habria habido un comb ate sangriento que el supo 

impedir, quedando herido en una mano al interponerse entre 

los dos bandos. Retir,\ronse pues los veeinos disidentes, roa~ 
no tardarou mucho en encontrar al capitan Juan Cabl'era, que 
con una numerosa partida habia destacado I3elalcazar Ii tomar 

el mando de Ia nueva colonia. Sabiendo cste oficial que Heredia 
habia enviado una parte de la gente sana a explorar cl pa is, eS 
decir, Ii acopiar oro, y que en la ciudad quedaban solo aJgnnOfi 

invalid os , redobl6 sus marchas, y llegando a Anlioquia no 
tuvo dificultad en apoderarse de Ia persona del Gobernatlor 

Heredia, remitiendolo con suficiente escolta preso a disposi~ 
cion de Belalcazar, y, 10 que es mas escandaloso, permitio Ca
brera el piUaje a su tropa, como si entraran en pais enemigo 

y no fueran todos vasallos del mis1110 1110na1'Ca. Armas, ropaS, 

clbalJos, de todo fueron despojados los soldados de Heredia. 

Haeia ya tres ailos que estaba instalada Ia Real Audiencia de 
Panama, Ii cuya jurisdiccion se babian ~ometido las goberua-
ciones de Cartagena, Popayttn y todo el Peru, segregandola~ 
de la Audiencia de Santo Domingo, ala cual quedaban sieropre 

sujetas en el continente las de Santa Marta y Venezuela. Belal-

cazar permiti6 a Heredia que pasase 11 Panama, embarcandose 

en el Pacifico, y pidi6 que Ia Audiencia prohibiese al Gobel'
nador de Cartagena entrar como 10 habia hecho Ii mano armada 
en ajena jurisdiecion. No eonsta eual foe la resolucion de aque1 

tribunal, euyos actos easi nunea fueron justificados; pero S1 salle-
mos que a Heredia se Ie restituy61a libertad, de que U80, lueg

O 

d· 'oncoJl que Ueg6 a Cartagena, para preparar una nueva expe ICI 

que recuperar Ia proYincia de Antioquia, que el persistia eO su
poneI' pel'tenecia a su jurisdiccion, y en euya posesion fundab

a 

las esperanzas de riqucza fulura, que ya no Ie hrindaba la de 
Cartagena. 
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Era ya entrado el ano de 1544, cuando riertos corsaflOS 
i<ranceses, mandados por Roberto naal, se apoderaron sin re
sistencia de la ciudad de Santa Marta, que se hallaba indefensa, 
salvandose a1 monte los vecinos que pudieron con el Goberna
dor Luis Manjarres. A este Ie enviaron un salvoconducto a fin 

de que saliera a tratar del rescate de la ciudad; y no pudiendose 
juntar la surna que los corsarios exijian, incendiaron estos el 

pueblo, y aunque las casas eran de paja siempre se causo un 
gravisimo perjuicio. Esta fue la primera de la triste serie de 
depredaciones que los corsarios y piratas cometieron en las 
costas de Ia Nueva Granada por mas de un sigIo; siendo esta 
una de las causas de no haber prosperado como debieran en el 
siglo 16° las colonias de ia costa Granadina. Estos corsarios 
no solo redujeron a pavesas la ciudad, sino que talaron los 
huertos de arboles frutales, destrozando cuanto hallaron y lle
vandose las cuatro piezas de artilleria de bronce con que la 

ciudad contaba para defenderse de los Indios. De aill pasaron a 
Cartagena, en dOlldc nada se sabia de Ia toma de Santa Marta, 
a pesar de haber permanecido or.ho dias en este puerto los bu
(lues enemigos: saltaron en tierra a media noche, y, antes que 

amancciera, se habian becho duefios de Ia ciudad, quedando 

herido D. Antonio Heredia, hijo del Gobernador D. Pedro, t :11 

cuya cas a se hizo aIguna resistcncia, y muerto un oUcial Beji
nes. Prendiel'on al obispo y a los yccinos que no buyero}), sa
crueaI'o}) la ciudad, rohando cuarenta y cinco mil pesos de las 
arcas reales, y contentandose despues con algun oro que para 
cvitar Ia destruccion total del lugar les mand6 a ofrecer el Go
bernador Heredia, 10 desampararon luego, dejando libre al 
Obispo y arruinado al Gobernador, cu)'os bienes robaron. Esta 
desgraeia Ie acontecio elmismo dia en que iba a celebrarse {;[ 
matrimonio de su bija con el capitan Mosquera, ceremouia qu(' 
debia festejarse con regocijos ptlblicos, los cuaIes se con virticn; n 
en duelos, llanto y desolaciou. 

No impidi6 a Heredia tan pesada calamidad, eillevar a efcd 0 

su proJccto de volver Ii Antioquia, como 10 verifico luego, 
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ayudado de algunos vecinos desconteutos por el despejo de sus 
repartimientos, que se babian ya variado cuatro veces, segun 
cI favor y Ia inclinacion que cada nuevo Jefe dispcnsaba a los 
11abitantes, divididos siempre en dos bandos de Cartaginenses 

y Peruleros. El capitan Tapia habia favorecido a los primeros ; 
y Alvaro l\<Iendoza, el capitan Cabrera y el licenciado ~Iadro
nero a los segundos; yesta alternativa de despojos se repitio 
todavia muchas veces. Algunos meses permanecio Heredia ell 
Alltioquia, sill saear todo el fruto que se prometia, y al fiu se 

determino a regresar y hacer una "isita Ii Cartagena, dejando 
magistrados nombrados pOl' el, que muy luego fueton depl1es
tos, y reconocida de nuevo la autoridad de Belalcazar. Cuando 
D. Pedro Heredia llego a Cartagena, se encontr6 COll el licen
ciado }Iiguel Diaz de Armendariz, que venia {t tomarle residen
cia y a promu1gar las nuevas leyes que tanto escandalo y tras
tornos causaron en toda la America Espauola y cuyo origell 
fue el de que vamos a tratar con ' alguna extension, porql1e e1 
asunto es importante y de mucha trascendencia. 

Los informes umlnimes de todos los religiosos y personas 

imparciales que de Indias pasaban a Espaiia confirmaban cada 
dia las fervorosas reclamaciones del venerable Obispo de Chiapa 
Fr. Bartolome de las Casas . Los trahajos excesivos a que loS 
encomenderos condenaban a los Indios dcstrl1ian rapidamente 
la poblacion indigena del nuevo mundo ; Fray B. de las Casas 
habia dicho en su protesta solenme, el alio de 1542 : • 8i conti 
» nuan los repartimientos, aquel orbe quedanl vaciado de infi
.. nitas naciones de que ya han pcrecido quince cuentos siJ.l 
" niDgun sacramento. E1 dmio que de ello resu1te Ii Espaiia Y 
» a 1a humanidad los ciegos ]0 "cran, los sordos 10 oirnn, loS 

» mudos 10 clamaran; y pOl'que mi "ida no pucde ser larga, 
» lorno por testigos a todas las jerarquias y coros de los Ange-
" les, y a todos los santos del cicIo y a todos los hombres del 

d ' ' mtl-
~ mun 0, y en especial a los que fuesen vivos de aqUl a . 
" chos auos, de esle testimonio que doy para descargo de m~ 
» conciencia. Que si los Indios se dan de cualquiera manel'a a 
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» los Espanoles, d pesar de cuantas Ie yes, estalulos y pena$ se 
• les pongan, sepa V. Majestad que es como si dec1'elase que las 
" Indias queden yermadas y despob/adas, como 10 estan todas 
• las islas, y que por aquellos pecados Dios ba de castigal' con 
I) horribles castigos y quiza totalmente destruir Ia Espana .• 

Y Ia experiencia venia sin cesar a mostrar que no eran exaje

radas las previsiones del apostolico Prelado. Encargada Ia con
ciencia del Emperador Carlos V, Y descontento este de que basta 
aqui los pobladores se bubieran burl ado de todas las ordenanza: 
de su augusta abuela Ia reina Do Isabel, y de las expedidas en nom
bre suyo y de su madre la princesa D' Juana, bizo convocar una 
junta de Prelados, Jurisconsultos y otras personas I que se babian 
ocupado de los negocios de lndias, Ia cual en su presencia discu
tio 10 que mas con venia al remedio de los escandalosos abusos, 
y proveyeron una ordenanza que no suprimia enteramente los 
repartimientos, que era Ia medida justa y radical, pcro imposible 
de llevar 11 efecto entonces sin tropas ni magistrados asalariados 
enviados de Espaiia para contener a los conquistadores; sino 
que consultal)a los medios de que fuesen mas eficaces las medi
das Lantus veccs ordenadas para protejer ci los Indios. Quiso el 

1~l11perador que estas leyes se promulgasen con Ia maJor so

lemuidad, y esto fue justamente 10 que mas disgusto a los co
lonos, aeostumbrados a no haeer caso ni cuenia de las repetidas 
6rdenes y cil'Clllares cn fa,'or de los Indios. 

A fin de que se vea con cuantas consideraciones eran trata
dos los colouos, y cuan infundadas eran sus quejas, pOl' 10 me
nos eu 10 que toca a la Nueva Granada, vamos it copiar las 
disposiciones qne excitaron mayor clamor. 

« Que las Audiencias tengau particular cuidado del buell 

1 « !lfando juntar personas de todos estados, as! prclados, caballeros y 

religiosos, como rninistros del Conscjo, porqllc las Rcpublicas se han de go· 
hernar con el cousejo de rnuc!tos, y, despm's de haber platicado y madllra
niente altcrcado y conferido, en presencia dd Rey dil'crsas Ycees, "bto 1'1 
parf'cer de todos, se resol"i6 que, ya que estaban las cosas seguras cn las 
Indias, hien se pod ian eomenzar a quitar y reform~r las eostumbres y abuws 
pl~ados. " (Herrera, etc, Dccada 1'.) 
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tralamiento de los Indios, y c6mo se guarden las ordena01.as 

hecbas en su favor, y castiguen los culpados, y que no se de 
Iugar a que los pleitos entre Indios y con eUos, se hagan pleitos 

ordinarios, sino que sumariamente se determinen guardando 

sns usos y costumbres. • 

« Que pOl' ninguna causa, de guerra, rebelion U otra, nJ 

rescate, ni de otra mauera, no se pueda haeer esclavo Indio 
alguno, sino que sean tratados como personas libres y como 

vasaUos Reales que son de la corona de Castilla. " 
<c Que ninguna persona se pueda servir de los Indios pOl' 

,' ia de naborias ni de otro modo alguno, contra su voluntad. • 
• Que las Audiencias, llamadas las partes, sin tela de juicio, 

sola Ia , 'erdad sabida, pongan en libertad a los Indios que fue
ren escla,'os, 8i las personas que los tuviesen no mostrasen ti 
lulo, como los poseen lcgitimamente; y que las Audiencia 
pongan personas de diligeneia que bagan la parte de los Indios, 

)' los pagucn de penas de camara. I) 

• Que los Indios no se carguen, y si en alguna parte no sC 

pudiese excllsar, sea la cargamoderada, sin peligro de su vida Y 
saIud, y que se les pague su trabajo y 10 hagan voluntariamen teo • 

• Que niugun empleado del Rey ni los mouastel'ios, reJi
giones, hospilales, cofradias, etc., tcngan Indios encomenda" 
dos, y que los que tUYieren, luego sean pueslos en Ia corolla 

real, y que auuque digan que quieren dejar los oficios y que' 

darse con los Indios no les valga. » 

" Que <1 todas las personas que tuvieren Indios sin tener li
tulos, sillo que pOl' su autoridad se han entrado en elIos, se JoS 

quiten y pongan en Ia corona. I) . , 

U Y porque se ha entendido que los repartimientos dad 05 iI 

algunos son excesivos, las Audicneias los rcduzcan Ii una bO
nesta Y Illoderada cantidad, y los demas se pongan en Ia co
rona, sin embal'go de cualquiera apelacion, y a los priIllerOl' 
conquisladol'c ' que no tienen repartimientos se les den entre-

tellimielltos en los tributos de los Indios que se quitasen. • 

« Que mereciendo los encomenderos ser priyados de sus rC-
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partimientos por los malos tralamientos heclios a los Indios, 
se pongan enla corona real. " 

« Que por ninguna via ni causa, llingull Visol'rey, Audiencia 
ni otra persona pueda ('flcomendar Indios, sino que en mu

riendo la persona que tuviese los dichos Indios, sean puestos 

en la corona real, y si entre tanto pareeiese pOl' Los servicios del 

muerto que conviene dar a la mujer e hijos algun sustenta

miento, 10 pucdan hacer las Audiencias de los tributos que pa

garen los Indios. » 

" Que las Audiencias teugan much a cuenta que los Indios 
que se quedaren y vacaren sean bien tratados y doctrinados en 
las cosas de nucstra Santa Fe cat61ica. ~ 

» Que los que esUln descl1.briendo hagan]a tasacion moderadd 
de los tributos que hau de pagar los Iudios, teniendo alencion 
a su conservacion, y con e1 tal tributo se acuda al encomcl1-
dero; de manera que los Castellanos no tcugan mano, ni eu
trada, ui poder con los Indios, ni mando alguno, y que asi s.e 
estipule exprcsamente en todo nuevo descuhrimiento. » 

Descuhrese elaramcnlc pOl' el cxtl'acto anterior, que e1 peu

samiento que domiuaba en cl linimo de los miembros de la 

a~amblea que sancionaron estas disposiciones el'a el alDOl'lirar 

las encomicndas, sometiendo a los indigcnas a un tributo m()

dcrado que dcbieran pagar a Ia corona; y es preciso confesar 
que, a pesar de haber side estas leyes desobcdccidas, y moditi
cadas 6 reformadas en mucha parte, todayia ('1 sacudimiento 
que elias imprimieron en las Indias fue cn extremo saludable, 
y a eHas se debe en mucha parte Ia conservacion de la l'aza 
original, aunque el interes pl'i vado, que sabe adoptar toda 
clase de disfrazes, pudo todavia saquear, oprimir, y degradal' 
a los indigenas bajo el regimen de los tributos reales, segl lll 
veremos en la segunda parte. 

El Licenciado Armendariz remiti6 al Adelantado Belalcal!!I' 
copia de estas leyes a fin de que las hiciese promulgar y cum

plir en su gobernaeion. Sup6dluo es decir que elIas faeron Ian 

mal recihidas pOl' los colonos del Cauea como por 105 demas de 
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las Indias; mas De1alcazar los aplac6, hacielldoles presente las 
conseeuellcias fatales de desobedecer al monarca, los excit6 II 

que despues de publicadas y acatadas como correspondia a 
tales ·v8salios, nombrasen proeuradores que pasarian a la corte 

(i solicitar su revocacion, y el, pOl' su parte, con Ia mayor fres

cura, tom6 sobre su responsabilidad el, suspender su ejecucion, 

10 que es verosimil contribuiria mas n. calmarlos que todas 
las reflexiones que les bizo sobre los deberes de subditos 1ea1c5 

de la corona. Entonccs comcDzo en e1 nuevo mundo Espano} a 
campear la f6rmula irrisoria de se obeclece, pero no se cumple; 
con que se eludian las 6rdenes qne no les con venia ejecutar Ii 
los funcionarios de aquellas apartadas eomarcas. Belalcazal' 
escribi6 desde Cali al rey en t 544 una carta en lenguaje bastante 
libre para un vasalIo, improbando las nuevas leyes, y quejan
dose al mismo tiempo del desail'e que Ie habia hecho Vaca de 
Castro en el Peru, euando pOl' injuriosas sospechas Ie habia 

vedado continual' en su compafiia. 
No tardo muebo, empero, en ponerse de nuevo Ia fidelidad de 

Belalcazar a prueha. Arrojado del Peru el Virrey Blasco Nufiez 
Vela, sueesor de Vaca, pOl' los reheldes, se rctir6 a In provincia 

de Popayan, perseguido basta Pasto pOl' Gonzalo Pizarro. 
Desde alli escl'ibi6 al Gobernador pidiendole auxilio para reS
tah1e('er e1 gohierno real, excitacion que se circul6 a todas laS 

autoridades de las Indias. A('udi6 al punto y sin vaellar e1 Ade
lantado Belalcazar al llamamiento, y se ba1l6 con e1 Virrey ell 

Popayan en este aiio de 1545, y alH organizaron la expedicioll , 
COD Ia cual march6 l~e]a1cazar, el valiente capitan Juan Cabrera, 
y otros soidados de noniliradia, ltasta el numero de 400. Sa-

_lieron de Popayn.n el lOde cnero de t 54G, Y el 17 avistarOJl 

las tropas de Pizarro en numcro doble, ocupando una bucoa 
posicion militar a las illmediaciones de Quito, en el paso del 
rio Guallabamba. Como parecia dificil el forzar este pasO, Sil 

determin6 el Yirrey en]a noche deJ'ando los fuelTos eneendidos, 
, 0 'Y a marchar pOl' su flaneo izquierdo y rodeando pOl' Yal'uqlll 

Alangasi ocupar a QUito, privand~ asi de sus reeul'SOS al enC
-
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migo. Pero esta maniobra excelente, si el circuito no llUbiera 
sido pOl' caminos tan asperos, y la disposicion de los animos en 
Quito no tan hostil al rigido magistrado, fue quiza ]a causa 
principal de su ruina. Decay6 cn primer lugar el eSI)iritu de 
los sold ados al ver a los vecinos de Quito tan favorables a 
Pizarro, a quien consideraban como defensor de sus bienes y 

derechos sobl'e los Indios, de que ihan a ser privados si triun
faban las armas reales, y, 10 que es peor, cansados los caballos 
de tan penosa jornada. Esta fue Ia razon pOl'que los ginetes, en 
quienes consistia ]a esperanza principal de Ia escasa fuerza del 
Virrey, por ser todos caballeros de reputacion y de grande 
destreza en el manejo de las armas, aunque cargaron con la 
mayor gallardia al principio de Ia accion del mismo dia I S de 
enero en que se present6 Pizarro en Aiiaquito , no pudicron 
conservar Ia ventaja adqui.rida, y es muy "erosimil que al ha
bel' tenido caballos descansados, Ia victoria seiialada que alcanzo 
Pizarro hubiera favorecido los pendones leales. Belalcazar rego 
con su sangre los ejidos de Quito, y el cadther del conquista
dor y fundador de Quito babria sido vilipendiado por sus calles, 
sin Ia devocion del capitan Alvarado, amigo fiel hast a en Ia 

desgracia. Este oficial, que seguia el bando de Pizarro, Ie pro

tejio, Ie conserv61a vida, y obtuvo del General victorioso que 
Ie concediera permiso para volver a su gobernacion. Quiza 
Pizarro reconoci6 que el Adelantado no habia podido menos que 
seguir al Virrey, 6 record6 los grandes ser"icios que este ilustrc 
caudillo habia prestado en la conquista del Peru. Esta gracia es 
tanto mas de notarse, cuanto que entonces se vieron los actos 
de la mas brutal y salvaje venganza. Asesinado el Virrey en e1 
campo de batalla, despues de haber peleado valientemente, al
gunos sold ados miserables arran caron sus barbas canas y vene
ral)les para adornar con eHas sus gorras, mientras que pasea
ban porIa ciudad su cabeza mutilada en la punta de una lanzu. 
Pizarro, mas politico, 0 mas caballero y humano, bizo celebrar 

en su honor solemnes exequias, a las que asisti6 yestido de Iuto. 

Otros disgustos se resenaban a Belalcazar al volver a su 
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provincia. Supo ell Cali que el capitan Jorge Robledo habia 

sido nombrado en Espaua mariscal, y que Armendariz 10 desti

naba como su teniente a las provincias del Sur, y resolvio, antes 

que sufrir este abuso de autoridad de parte del Juez de l'esi

dencia, ('o1'rc1' todos los azares de la guerra y rechazar pOl' la 

fUel'za las tentativas de Robledo. Este se encamino desde San 

Sebastian de rraM Ii Antioquia. En e1 camino 1 ha110 una par

tida de Espafio]es en colleras de fierro, que conducia una fuerte 

escolta a Cartagena. Eran los presos, licenciado Madl'oiiero, 
ex-Gobernador de Antioquia, Gaspar de Rodas y otros Pel'U
leros, que, abusando de su autoridad, proyocaroll una conjura
cion de Tapia y los Cartaginenses. Sorprendieroll estos ii los del 
hando opuesto en c) silencio de Ia nocbe, y se dl'scartaban de 
eUos despachUndolos cargados de prj~,:jones para Cartagena. 
Alegrose Robledo de una oeasion que Ie pm'mitia tornar el 

maudo en Antioquia sin oposicion. Dcjo que continuasen loS 

pres os la murcha a sa dcstino, exceptuando a Gaspar de Rodas, 

a quien diolibertad )' Ie llizo regrcsar, pOl' SCI' antiguos amigoS, 

Recihirl'on como Gohernador los wciuos de Antioquia 6. Ro

btedo, y poco dcspues siguio cstc su derrota para tomar posc~ 

sion de los dcmas puehlos, en los cuaIcs, segun se vi6, Ia opinion 

era mas fayorable a Delalcazar que 10 que 6i erda. En Arma cl 
cabiJdo se ncg6 a recihir .. i Robledo, y tUYO que usaI' de violcuci3 

quebrando la ,'ara ii uno de los rejidores. Tampoco Ie l'cci~ 
bicron en Cartago como Gohernador sin prolesta de baber ce~ 
dido solo a ]a fucrza. £11 Anserma los oficiales reales se negarOIl 

a entregarle los fondos existentes: y rOIDIJio las areas para sa
carlos; medidas todas que Ie bacian odioso, y que, rcferidas al 
Adelantado Dclalcazar, residcnte entonccs en Cali, 'Ie pusic)'OIl 

I Dccimos « camino , » que bien pouia H darse el nombrc de tal ;\ u~~ 
~cnd~ 'lilt: condocia ol e Alllioquia al Golfo (ie Darien, por la que habian tran~~
t .1 C' . ' d JIercOIJ 
a"o c'ar dos veces, una' au.ll0, locgo Bernal, mas tarde n(lble 0, d 

coatro \ crcs, sin cOlifal' con los mcnsajeros que iban y venian pOl' III sell J 
'II 1 . le~ \10) 

t('1 a( a POl' 1'5t05 hombre" rohuslos, entre sehas y asperezas, las eua· c 
mbmo, parece, quI' no han pennitido ser cxploradas POl' sus sucesorc~, qll 

~on ~in ducla 6 mas rlelirados 6 menos cOlprendedores. 
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espuelas para salir a verse con quien tan sin ceremonia se por
tab a dentro de su gobernacion. Enviaronse rcciprocamente 
mensajeros, Belalcazar neg6 la autoridad que hubiera tenido 
Armendariz para nombrarle teniente sin haberlo antes resi
denciado, y requiri6 a Robledo para que restituyera los fondos 
que habia tom ado violentamente del real erario en Anserma, y 

ie desocupase el territorio que Ie tenia usurpado. 
El Adelantado marchaba con ciento cincuenta soldados, y 

Robledo no contaba sino con setenta. Asi, se retir6 a un sitio 
fuerte en la loma del POlO, allado derecho del Cauca. De alIi 
envi6 nuevos mensajeros al Adelanlado, que habia contestado a 
los ultimos con palabras que dejaban alguna esperanza de ave
llhniento. Mas aqui ceso su fingimiento-; temiendo que se Ie esca
pase el confiado Robledo, prendi6 eerca de Carrapa a los uLtimos 
emiados, a fin de que no Uegara a noticia del mariseal su 
marella, y, redoblandola, sorprendi6 descuidado Ii Robledo en 
la nocbe del lode octuhre del ano de 1546. Vicndo este que 
era imitil toda resistencia, en vez de recu1'1'i1' a la fuga, 
sali6 voluntariamente a presentarse a Belalcazar, muy ajeno de 
la suerte que Ie esperaba. Este Ie reconvino agriamente, Ua
mandole dcsertor, traidor y usurpador; pero dudando todavia 

8i Ie mandaria matar, convoc6 6. sus oficiales, que estimaron que 
este era el partido mas seguro. Di6sele pues garrote a este dis
tinguido oficial, el 5 de octubre, a pesar de que rec1amaha 
morir decapitado como caballero. Fueron tamhieu ajusticiados 
el comendador Sousa y tres oficiales mas. Sepultaron sus cuer
pos en una casa, que qucmaronantesdc abandonar aquelluO'ar 

tl , 

Ii fin de borrar toda bueHa de las sepulturas, pcro nada nlio , 
pues los Indios de las inmediaciones las descuhrieron , y dc-
senterraron los cuerpos para comerselos cou aquel apetito 
voraz y descnfrenado de carne humana que caracterizaba Ii 

estas trihus cafli salvajes. As! el craneo del mariscal Uobledo 
verosimilmente adornaria pOI' mucho tiempo UllO de aquellos 
palenques de guaduas situados en lugares testigos de sus pri
meras hazaiias. Despach6 luego Belalcazar al capitan Coello a 
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tomar posesion de la ciudad de Antioquia y Ii castigar con el 
Ultimo suplicio a los vecinos que babian depuesto a su teniente 
ellicenciado l\ladroiiero : acompafiaba Ii Coello Gaspar de Ro

das, que debia quedar mandando en el distrito. Este l)Uen 
Espaflol, olvidando pasadas injurias, y acord<i dose solo de 

que era hombre y cristiano, despach6 secreta y alltieipadamente 

un mensaje a sus mismos enemigos, previniendoles de la suertc 
que les esperaba si no se ponian en salvo, como 10 hicieron, 
disponiendo de sus menes'Y retirandose Ii Cartagena, y pasando 

luego al Peru con el licenciado Gasca. Noble venganza de Ro-· 
das, de que no hemos tenido la fortuna de cncontrar mucbos 

ejemplos para rec.ordarlos. 
No baoia much os meses que habia vuelto Belalcazar a po

payan, cuando recibi61as 6rdelles delliccnciado La Gasca para 
pasar al Peru con el mayor numero de tropas que Ie fuera po
sible juntar, Ii fin de contribuir a castigar los rcbeldes, nogal' 
la muerte del Virrey y restablecer el dominio del monal'Ca 

Espanol. rusose pues en camino pOl' tercera ,'ez hrieia el peru, 

alranzo las tropas Ieales en Huamanga, y tuvo la fortuna de 

hallarse a prin¢pios de 1548 en la batalla de Xaquixagualla, ell, 

que termino con su prision y muerte el alzamiellto de GODzalo 

Pizarro. El Adelantado Bela1cazar mandaba la caballerfa de 
Gasca, y aunque no llegola ocasion de que esta se empeiiara , 
por la defeccion de las tropas de Pizarro desde el principio del 

combate, sin embargo, el comisario regio despidi6 a Belalcazal' 
colnuindole de elogios por su lealtad y Ia puntualiuad con que 
habia concurrido desde tan remotas regiones al real servicio. 

'0 
Pocos meses despucs del retorno de Beiaicazar a papaya. 1 

llego tambien cl oidor Briceno con la mision de tomarle reS1
-

dencia que fue rigorosa, parlicularmente respecto de Ja JUucr~: 
de Robledo, sobre cu,'O castigo instaba si11 cesar su yiuda DO~ 
:Maria Carbajal. Atlll~Ue estumos muy lcjos de pretender j~S~
fiear fl Bclalcaznr no es posible dejar de suponer que SU Ju

e 
, 

condcutmdolo a ~lUerle no ohrara COil al ..... un& parcialidad , 
, :::.. COlI 

cuando "('mos que no mucho despues se despos6 el IDlSIllO 
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ia viuda de Robledo. Otorgose sin emhargo al Adelantado la 
apelacion ante el Rey dando fianzas, y cicl'tameute pal'ece 
diGcil que huhiera sido posible ballal' en todo el reino quien 

se prestase a dar la muerte a un caudillo tan querido y popular 

como Belalcazar. Pltf\OSe este triEtemente en eamino para Ia 

corte, y Ia idea dcsconsoladora de presental'se como reo en Es

palia se apoder6 de tal modo de su animo, que muri6 de pena 
en Cartao'ena el auo de t 550 con gcneral senlimicnto de 

o 
aqueUos vecinos, los c.uaks Ie hieicron suntuosas exequias en 
que no tuvo poca parte el Gobernador. En ('fecto, D. Pedro 
Heredia no hal)ia cesado dc dispensarle desde SIl lIeg-ada lodas 
las consideraciones dchidas a Ell rango y Ii su desgrada, y los 
mayores cuidados durante su cnfermedad 1. 

Nacio Sebastian de Belalcazar en Ia "iLla de estc nomine, en 
ia raya de Estremadura y Andalucia. La vida monolona y tra
bajosa de campcsino no eonvenia a su genio emprendcdor y 
sediento de aventuras. Cuentase que il'ritado de que un asno 
<[ue condueia cargado de leiia, no qucria haeer esfuel'zo alguno 
para salil' de cierto atolladero, Ie asest6 tan fuel'te garrotazo 

que 10 dcj6 por muerto, y temeroso del castigo cl impl'udente 

j6ven, por SCI' el unico animal que poseia 1a familia, abandon6 

sus hogaref;, y, caminando a 1a ventura, arrib6 a Sevilla rn 

1514, en Ia epoca en que se cstaha alistando la exprdicion de 
Pedl'arias pura eL Islmo del Darien. Seducido con la idea de 
comenzar vida nueva de soldado en ot1'0 contiueute, tomo ser-

t In D. Pedro de Heredia puso Iuto 
Con los demas vecinos pt'incipales, 
IIacienrlolc scpulcro bien instruto, 
Honro.os y cumplidos funcraIes, 
Y cncirna de Ia turnha do yacia 
Pu.ieron una letra qne decia : 

Ista Relalcazar potuit ~oncludere tumbol 
Jpsius ad famam c1audere non valuit. 

Succubu it fatis, qure pas.im candida turbant, 
Gesta tamen calamo sunt celebranda pio. 

(CUft LUWot, parte 3-.l 

21 
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,-icio y se embarc6 para las Indias j sin poder 6 querer dar 

olro nombre sino e1 de Sebastian con que cra conocido y 

el dc1lugar de su nacimiento, por 10 que rue reeonocido desde 

cntonccs con (,I Hombre de Sebastian de Belalcazar, aunque pa

l'cce que el apellido de su padre era Moyano. Poco despucs de su 

llegada a las Indias, di6 a COl1ocer Bclalcazar que no habia en'ado 

su "ocacion. Estraviado Pedrarias en cierla ocasion en una de Jas 

inmensas sel vas virgenes del 18tmo, sin "iveres, sin guias y en 

la~ circullstancias mas angustiosas, IJizo subir a los arboles maS 

altos algunos soldados pOl' Yer 5i podian des('ubrir sendero, po

IJlaeion, 6 a]gun medio dc salir de tan critica situacion. La 
vista pergpicaz y experimentada del j6ven e5tremeiio distinguio 
I'in dificultad un humo ligero que se levanlaba de cicrto punto 

de la montana, :v que sus compaiieros confundian con las nic

bIas tan comunes pOl' alii. Baj6 pues y se ofrt-do a guiar a los 

que se nombrasen para aquella exploracion, la cual tu"o el 

mcjor 6xito, no solo pOl' babel' hecho prisioneros algunos indf

gems que estahan ocultos con sus familias en el fondo de 

afJueUos bosques, y que sirvieron de guias, ~ino por cl hallazgo 

de provisiones y algun oro. Adjudico Pedrarias a Belalcazar de 

('stc hotin la parte de jefe de la partida, como parccia muy na

tural, mas cstc rchus6 ohstinadamente recibir otra porcion que 

la de simple soldado, diciendo que todos hahian participado 

jgualmente de los trabajos y peligros, y todos eran acreedorcs 

pOl' 10 mismo a igual recompensa. Desde aquel din qued6 mar-

cado su Iugar entre los caudillos de la conquista. Amigo de 

Almagro y de Pizarro, tuvo sin embargo que ohedecer las 61'

denes de Pedrarias que Ie em-iaban a Nicaragua, asisti6 Ii }a 

fundacion de Leon y fue uno de sus primeros Alcaldes. pas~ 
despues con veinte compafieros a1 Peru, y continuo desde aUI 

r Il(l 

t Dc todo esto puede inferirse racionalmente que la edad de BeJalc3za ba-

cIcedia cntonel'S l'D mucLo de los vtinte anos, y, por consi~uiI:Dte, que nO '5' 

I ' I'd L s croDI 
lIa cump I 0 tow" I" los ,esellla en la epoea de II mUfrte, en 15~O. 0 

- d dad 01111 
tas, cogana o~ (lor los ncruos c.le su vida activa, Ie ~uponen de una e 
Avanzada, sin 00 Ou~tante fi)arla. 
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la brill ante carrera que Ic hemos visto rccorrer cn el curso de 

nuestra ndrl'aCiOll, formtllldose el mismo cn ]a dora escuela de 

In ex pel'iencla, dcsarl'ollalldo las doles de milital' ellyOs germenes 

existiun ya en el, "\alor, resolu<'ioll, golpe de oj\) Illilitar, tina 

y prudencia para mallejar una clase tan inquicta como la de los 

conquistadorc~, rntre los cuales pocos caudillos logl'aron ha

cel'~c tan constantes y fluos amigos como lll'laicazal', 10 cual 

debe atrihuil'~e a RU blandura y cortesi a, y, sohre toc1o, a Stl 

desilltcl'cs, cualidad rara Cll aqucllos ticmpos, "y, ('s preci:-;o con

fesarlo tamhien, a que les dalla mano larga ell el dl'spojo y 
lUal \rato de los pohres [naios. Vue Belalcazar ll'ccli:mo de 
cuerpo, pero bien PI'0p0l'cionaao, de ojos pequt>iio··, rostro 
expl'csi\o, de ordinario j()"\'ial, pero mostrando en oeasioncs In 

sevcritlad que era mencster, y nunca flaqucza lIi aun en los 

mas duros lances de la guerra 6 de las trahujo!'as jOl'l1adas a 
que estaban rondena<ios los dCficuhridores. Elltre lo~ qnc ocu

paron el primer rUllgo Cll la Nueva Granada, ('UdII'O marchan 

cuasi de par: Ya~co l\ufiez de Balboa, que e1 mUI :clo l't'conoce 

sin embal'~o como (\1 pl'imero, pOl' haber Ul'~CUllil·,to e1 mar 

del Sur, aunque la suerte cllemiga no Ie dej6 l'eCOITer l:na larga 

carrera; llclaltazar, que se ejel'cit6 en un teatl'o mas vasto y pOl' 

tantos a[os; GO\lzalo Ximcncz de Q,ncl'ada, que al ~ali l' dpL 

gabilll'tc de abo<-ado dcsplego los talentoR, cl , 'u}Ol' y la con
stanciu de 011 "Icjo y endul'ccido militar; ), lllliIJlUIlH'lIte, d 
hidalgo madl'ilello D. Pedro Heredia, a quiell la fortulla neg6 
cumpo mas cspac;IJso ell que hacer alarde de sus cualilladcs : 10 

que hizo sin embargo es sufitiente para inscrihil'lc entre los 
primm·os. Es jm,to dccir ahora que entre los caudillofi que ocu

pal'on un I'UllgO sccundario en nuestro dcscubl'illlil'llto, no fal

taban hombres que en mas alta posicion se baht'ian mostrado 

capaccs de eualquiera empresa. Era esta una raza y una cpoca 

ell que abundaban los hombres de valor, de rc!'olucion de ta-, 
lentos miiitares, y de cx.traordinaria dUl'eza y babilidad en los 
ejcrcicios de la guerra. 

Para completar 10 que anunciamos en el principio de estc 
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capitulo, tendremos que dejar muy atrus los sucesos de las Pl'O

vincias de 10 interior, de los cuales pasaremos a tratar en los 

dos capitulos siguientes. 

Verificose un alzamiento en Nicaragua, a causa de las uuevas 

Ie) ef', en ,'irtud de las cualcs quedo privado de un rico reparli

mien to de Indios el Gohcrnador Contreras, yerno de Pedl'arias. 

Los dos bijos de este, orgullosos por sus relaeiones de paren

teseo, reunieron una pandilla de forajidos, diel'on muerte a1 

obispo ValdivieRo, que protegia efieazmente a los Indios, y pa
saron luego a Panama, ere~' endo que podrian hacerse dueiioS 

de los tesoros del Rey, y equipar una expedicion para apoderarsC 
(Iel Peru y l'enoval' la rebel ion de Pizarro que compl'imio el 
lieenciado Ga1'ca, el cual aeahaba justamcllte de pasal' pOl' pa
nama de rcgl'eso a E!;palia. En la [ll'imera sorpresa se bicieroll 

los rebcldes duelios de Panama, mas Inc'go se reunieron )' 

armaron los vecinos, levantaron el real pendon, y rechazaron 

a los bandidos, que se disper~aron en todas direccioncs. Entre 

dlos descollaba por su atrevimiento un fraile Albis que so 

acoji6 a. un convento de Carlagella, y alii, pouiendosc de acuerdo 

con muchos de los expulms del VCl'l1 ('omo solc1ados de Pizarro, 

lrdio una conspil'acion para matal" a1 Gohernador y a los prill' 

cipalcs "ccinos en una fUllcion religiosa, ell que cstaba desi

gnado para prediear cl meucionauo Albis, qllicn dt'bia dar 

desde el pulpito la seDal del degiiello. No pudo guardarse sufi

cientcmellte el seereto de esta conjurarion que no fucra deseu-
. Dierta antes de eslallar, daudo ticmpo a1 Adelantado para prou-
der a los principales conjurados, algunos de los cuales se habiau 

ya armado en Zipacua. Hizose jw;ti('ia de los mas culpable:.,. ~~ 
rrspetando las ordenes sagl'adas del padre Albis, se rCJ1ll

l1O 

pre 0 a Espaiia, adonde no llcgo pOl' haberse ahogado prctrJ1~ 
(ltcndo l;al varse con el mayor atre, imiento pOl' Jas cadenas de 

ancla del navio en que estaha preSQ en el puerto de la Hab
aoa

., 
A este suceso se dio el nombre del alboroto de los frailes, pOl 

haber tomado en e1 parte dos religiosos. 
No bien habia acabado de apagar el Adelantado Heredia laS 
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centellas de esta revolucion, cuando tuvo el dolor dc ver con
sumir en una noche toda la ciudad de Cartagena pOl' un ter
rible iDccndio causado pOl' imprudencia. Queriendo sal val' el 
templo y sus paramentos, abandon6 Heredia su casa, que de
voraron las llamas con la hacienda y muebles que Ie quedaban 
despues de tantas desgracias, y este fue, dicen los cronistas, el 

tutimo paradero de las riqul'zas dc los sepulcros del Sinu, Esti
mose en mas de doscientos mil ducados 1a perdida de los vecinos 
de Cartagena en el inccndio, que no fue el ultimo, pues este 
azote, que afligi6 mas de llna vez Ia ciudad, no lleg6 11 conte
nerse sino cuando se construyeron las casas de mamposteria. 

Un auo despucs llcg6 a Cartagena el oidor Juan Maldonado i\ 

tomarle nueva residencia al Gobernador Heredia; y aunque 
este togado se abstuvo de imitar 11 Vadillo en sus tropelias, y 
respct6 las canas del Adelantado, no dej6 sin embargo de dar 
oidos a las quejas de alguuos emulos de Heredia y de Alvaro de 
Mendoza su yerno, a\ cual priv6 de su repartimiento. Afligido 
Heredia eon estos cargos, y recordando el buen recibimiento 
{tne se Ie habia hecho en Espalla en arros anteriores, se resolvio, 
a pesar de su edad, a abandonar su gobierno y a embarcarse 

para la corte a pedir juslicia. Verificolo en el ano de 1554, ], 

dc~pues de mucha demora en Ia Hallana, frecuentes borras('as 

y mal tiempo que Ie obligaron a mudar de buque dos veces, 
naufrag6 pOl' fin en las costas de la Peninsula. Despedazada la 
nave contra las rocas, qlliso salvarse nadando bacia tierra; pero 
las fuerzas le abandonaron y pereci6 abogado sin que pudiera 
halJarse nunca su cadaver. n Fue notable, dice Fr. Pedro 
" Simon, el sentimiento de csta muerte en 1a ciudad de Cartagena 
" cnando lleg6 Ii ella la nueva, por ser grande el amor que los 
• mas de sus vecinos Ie teuian, asi por fundador de ella como , 
" por padre de la patria y pOl' sus estimables costumbres como , 
" eran, ser facil en perdonar a1 enemigo, deportado en el cas-
» tigo, justo, medido en sus palabras, piadoso con los neccsita

" dos y muy inclinado a hacer paces y a allanar discordias. » 

Permanecio Heredia como Gobernador de Cartagcna mas de 
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veinte aiios, y su vida fue, como se ha visto, una de las ruas 

dl'amaticas y mas lleoa de vicisituues que pueue imaginarse. 

;::::IJ 

, 
CAPITULO XVIII. 

L1egada de Armendariz a Santa Fe y ~Il~ pril11('ras tropelfns . - Nombran las 
colonias procurarinr6~ tItle pasen <i Esp:II'ia :I repre,<;ntar contl'a la ejcCU' 

cion de las nuc.as leyes, - Ciudarl cle I-IS Reyes en ~I valle dc Upar." 
Fundaeion de PalllpJona.- E~tablcdJllif'nto dc la Rt'nl Audit'Deia en Santa Fe, 
- Entrada de Pedro de UrSI13 <i Jus MII~OS, fundal'ion y a l)andol1o de I~ 
ciudad de Tudela. - Fundaeion dt. Mariqllita y dc Ih.1gll~. - Minas abun' 
dantes de oro, plata y otros metales. - Fundal'illn de \ illcta. _ ReducciO/l 
de los Indios Yari~llic" eonfinant(·s con Jus GlIanes. _ EstabJecimiento dB 
103 com'cutos de San Franci co y Santo OU111inl{o en Santi) Fe. - Resideoci~ 
de Armendariz, primero, por e1lieenciado Zul'ita ~in resultado, y dt'spue~, 
por eJ oidor Montano con tod" rigor. - Nucva ('ntl'ada <i los Milsos i (unda-
cion de Ja Trinidad v de~cubrimit'nln de las lIIinas de eSllleraldas, - Co;
tumbres de los MU~~S y C()limas. - Funriaeinn de la Palma. Llcl!ada c1d 
Obispo Fray Juan de los Barrios a Sauta FI', } cOlllienzan los religiosOS ~ 
encargarse de dllell'ioar <i los Inrlins. - Gonzalo Ximrnez de Quesada eJ 
noU\br~do Adelantado del Nuevo RI'ino de Granada, y cmvlca tra aliOS ell 
una desastro.a joroada buscando inulilmcnte el Dorado. 

... 

Vnl1'f 1(1. ('Ijol .11'ok1l'1l .ublime 
QUt't nT,do I'll npore~ trOl~pa r,.nle'l 
SUi iUnl,'uJoa ,.nntnrllo, uibujaba 
D .. occ id .. 11\" "II el cicio, 
C;iltllnl~.c n Tolima. t dmlo 1..1 "oeto 
1) .. lua t'.(tlth!. tIIpidaa 110 imprirue 
l\ in ,un. 11Udl'I I.:n tu lIuatl. fr,"ute' 

(frar-IIetl'lJ i. un po.",o 4mnit~D •. ) 

. les de 
En este capitulo dc:bcmos dar CUf>nta de las fundaclOL 

Ii ica 
Ibague y de ~Iariquita siluadas al pie de la cadena yole U d 

l ' )' c 
central y en la falda oriental de los nevados de To una 

Ruiz; y de Ia de l)amplona, sohre Ia cordillera oriental: y es
ta 
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sera la primera en el orden crono16gico. El establecimiento de 
la Real Andiencia de Santa Fe de Bogota y la guerra de los 
linsos, con otros sucesos de no menor importancia, acabaran 
de lIenar el cuadro. 

Despacbada la residencia del Goberuador de Cartagena, S6 

traslad6 por fin el Iicenciado Armendariz a Bogota, porque, 
necesitandose los servicios de Belalcazar en el Peru, Ie intim6 
ellicenciado Gasca, antes de su partida de Cartagena a :Pa 
nama, que no convenia lIevar por entonces a efecto 1a residen
cia del Adelantado de Popa-yan. Los primeros pasos del visita
dol' Armendariz en la capital desdijeron de sn caracter, que no 
era cruel, pues hizo dar tormento a uno de los vecinos para 
averiguar los eulpados en el incendio de la casa de Ursua, 
acaecido el auo pasado de 1545, el cual, apremiado por el 
dolor, no solo confes6 que era culpable de un delito de qne 
en rea1idad estaba inocente, sino que complic6 al capitan Lan
chero y a otros : y aunque despues, al tiempo de conducirle at 
cadalso, les pidi6 perdon del agravio y de los perjnicios que 
pudiera acarrearles una imputacion que su tlaqueza y el dolor 
le babian arrancado, no por esto se libraron aquellos del tor

mento, aunql1e 10 sufrieron con fortaleza. Esta barbara cos

tumbre no qued6 compietamente extinguida en las Indias sino 
muchos alios despues. Puhlicadas con toda solemnidad las 
nuevas Jeyes de que tl'atamos en el capitulo anterior, fue1'on 
tan mal recibidas en el Nuevo Reino de Granada como en Jas 
demas colonias. Nombrarome procu1'adores l)or los cahildos 
que pasarau a Espana a pedir su revocacion, especialmente de 
la que probibia la SUCC( sion de los bijos y la mujer en los 1'e
partimientos 6 encomiendas del esposo y del padre. 

Anticiparemos aqui la noticia del resultado de esta mision , 
que fue muy favorable a los colonos, los cuales, no solo obtu-
vieron La revocatoria que solicitaban de aquella cl6.usula, sino 
que se acord6 pOl' el cousejo la creacion de una Audiencia Real 
en Santa Fe, nombrandose los oidores, de los cuales, como 
lucgo veremos, solo dos llcgaron a su destino, y se concedi6 a 
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Santa Fe por escudo de arm as el aguila imperial con orla de 
nueve granadas. Los informes de Armendariz y de los procu

radores concurrieron a apoyar las demandas del licenciado 

Quesada, a quien se otorgo entonces licellcia 'para volver a 
Santa Fe con el titulo de mariscal, de regidor perpetuo, per

miso puea edificar una fortaleza y dos mil ducados de renta 

del real tesoro. 

l\Iicntl'as que estos procuradores negociaban en Ia corte con 

tan huen exito, no 10 tuvieron menos feliz Jas empresas de 
nuevos descuhrimientos y poblaeiones. Nombr6 Armendariz Ii 
su sohrino Pedro de Ursua, (joven que rcnnia a una educacioll 
distillguida la amabilidad y dulzura de los modales, e1 valor 
mas probado y Ia destreza en los ejercicios militares) de COJ)l

paiiero dc Ortnn Velasco en el maudo de una expedicion que 
debia cncaminarse bacia la sierra nevada del Norte, que Espira 
y Frede/min habian visto de lejos, pasando pOl' el pie de la 

cordillera oriental, y todavia de mas cerca Alfingel' en la jor

nada en que rindio Ia vida. Muchas riquezas, y no sin algull 

fundnmento, se prometiall los promovedores de esta empresa. 
Los 'ecinos de Velez que recorricl'on la provincia de Guanc 

decian que poria extremidad septentrional de esta region cor

ria un rio que arra~traba arenas de oro, y aunque la fundacion 

de un pueblo con cl nomhre de Malaga en las inmediaeiones 

de Tequia, que dchia servir de escala l,ara e1 futuro descubri' 

miellLo, 110 lI('go a tener efecto, segun se bahia propuesto mU

cho antes, 1'1 logro un EspaJ101 Deza, con cierta partida, enttar 

basta cl rio de Giron, y, lavando sus arenas, haHa!' que nO era 

mentiro!'a Ja fama de sn riqueza. 
Con el'ta<; {,1'peranzas y el deseo de sCI'vir a las 6rdenes del 

nohle mancebo que habia sabido captarse la aceptacion gene' 

ral, se juntaron bajo la bandera de Ursua y de Velasco cien
lo 

d caU-
cuarenta hombres con los cuales se pal'tieron cstos os 
. ' a<:aroll dillos dc Tnnja, ya entrado el ano de 1518. Luego que P ~ 
el rio Sogamo!;o y enlral'on en tienas de los Laches, acordaron 

dividirse en dos partidas igudles que debian reul1irse eo la re-
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gion fria que bahitaban los Cbitarcros. Dno y otro capitan 
atravesaron sin resistencia grandes poblaciones, y se juutaron 
en un valle elevado, roueado de altas sierras, que lIamaron del 

]~spiritu Sauto. El deseo de someler y repartir los mucbos 

pueblos que babian hallado, los decidi6 a fundal' aqui una 

pohlacion con el nombre de Pamplona, en recuerdo de la cin

dad de este nombre en Espana, de cuyas illmediadones era 

natural Ursua. Trazose con regularidad, dividil>ndola en dento 

treinta y seis solares, que se dieron a igual mimero de pobIa
dores. Nombraronse Alcaldes y rejidorcs y practicaronse laR 
demas formalidades usadas en semejantes casos J. E~ta ('.8 una 
de las pocas ciudades de Ia Nueva Granada qne lIa permane
cido en el mismo lugar en que se fundo, como a Relenta le
guas alnol'deste dc Bogota, sobrc Ia cordillera oriental, clima 
frio y desapacible, pero suelo muy a proposilo para el cultivo 
de las cereales, y rodeada de terrenos am'iferos y argentiferos. 
Ala epoca del descuhrimiento, bahia en Pamplona y valles cir
cum'ednos, como el de Condarmenda, TIavicha, 1\Iicer Ambro 
sio, Chitag{l, valle de los Locos, Balegra, etc., mas de cincuenta 
mil Iudios de macana, 10 que supone una p()blacion de dos

cientas mil almas pOl' 10 menos, segun consta M la relacion 

dirigida pOl' los vecinos a Armendariz en 1550. Hasta aquella 

cpoca permanecio Ursua gobernando esta colonia, y pacifi 
cando Ii los Chitareros, 10 eual poco lc costo pOl' babel' sido los 
indigenas de mas blanda indole de cuantos se 11allaron en )a 
Nueva Gl'anada. Luego Ie suceuio Ol'lun Velasco, que, en cali 
dad de Jnsticia 1\la)'or, goberno veiute anos, yen cuyo tiempo 
se fundo, en ! 560, Ia villa de Sau Cristobal, y en 1561 la de 
Ocana. Comenzaron Ii trabajarsc las minas de plata de Ia 1\1011-

tuosa, y se saco p1'odigiosa cantidad de finisimo oro de aluvion 
de los alrededores de Su1'ata, particularmente de una meseta 

I Primeros Alcaldes fueron Alonso Escobar y Juan Vazquez: regidore5 JIWr> 

de Alvear y Ar-e'fedo, Hernando de Mescua, Juan de Tolosa, Sancbo Villanu('\a, 

Juan Rodriguez, Pedro Alonso, Juan deTorrl'S y BellIan de Unsuela. Pamplona 
sc fund6 en ahril de 1549. 
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alta que se lIam6 el paramo rico, porque el polvo de oro estaba 

abundantt:mente mezclado con Jas arenas que cuLrian Ia super

ficie de este terreno, que, siendo de corta extension, prollto se 

agoto. La pro, incia de Pamplona comprendia entonces por eJ 
rio Zulia hasta el lago de Maracaibo, y pOl' esta via se slIl'tio 

de las mercancias de Castilla, IJasta que el alzamiento de los 

Indios Quiriquics, que pcrmanccieron muchos aiios duelios de 
las costas de la Laguna y rios afiuentes, ataj6 esta navegacion. 

Antes de seguir a los oidores que por este tiempo desembal'~ 

caron en Santa l\farla y siguieroll 11 Santa Fe a instalar solem

nemente la Audicncia, no debcmos omitir la mencion de dos 

sucesos importantes acaecidos en las provincias del litoral. .EI 
primero fue Ia traslacioll de la rancheria de las pet'las al sitio 

que ocupa actualrnenlc la ciudad de Rio de Hacha, y estc puede 

decil'se que fuc.su priucipio, aunque no consta que entonces se 
bubiesen cl'eado autoridadesmunieipales. El olro es la fundacion 

de Ia ciudad de los Reyes en el valle de Upal', en Jas orillas del 

rio Guatapori, que en idioma de los indigenas quiel'e decit' rio 

frio, pOl'que baja de la RiCl'l'a nevada de Tairona, y cutra 3 

una legua de la ciudad rll el Cesar,o Zazari, Hamado 1alllbicil 

por los naturales Pompatao, 6 Seilor de I'lS rios, y, en efeclo, CS 

el principal y mas caudaloso de este hermoso valle, que es tall 

abundante en pl'oducciones vegctales como en minerales de co~ 
bre, plolllo y plata, manantiales de aguas termales y de asfalLO . 
de que usabau los naturales para barnizar sus redcs de pcscar . 
Fund6la el capitan IIernando Santana, que, habieodo be

cho 

gente en Santa ~ral'ta para sujetal' cierlos negros esclavos, JlO 

quiso yoher in haber pohJado, para 10 cual dicen que es
tabn 

autO)'izado por el visitador Armendariz. . . . 
• JDUl'll) 

De los tres oidorcs que d,'bian instalar Ia Audiencla, 
ue cr,l 

en )Iompo'C, subiendo por cl rio, ellicenciado :\Iercado, q at' 

el mas antilrllO Y como tal dehia presidil' el tribunal. Y tolll I 
::> '." • de . 

la rc. ideucia Ii A rmeudariz. Este era e1 tinico que entendla 
.1 G 'nnOl'i1 
uespacho y cliqucLa de los tribunales : los otros dos, 0 1:) s 

G I . . d abo de esta. y a arza, eran Jovencs abogados que na a Be Ian 
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pnicticas. pero, en (',ompensacion, l11allifcstaron el espiritu mas 
conciliador, la mas acrisolada probidad, y lejos de promover 
pleitos f:e illterponian para evitarios y transigir amigablemente 

toda discordia. l~sla fue la edad de oro de Ia justicia cspanola 

en Santa .Fe, y e~tos dos togados, dotados de las mas amables 

cualidades, y de los mas humauos sentimientos, ejercieroll en 

efecto el oficio que mejor correspondia a una colonia nacieute, 

cl de J ueces de paz I. POl' real cedula despacbada en Valladolid 
el 17 de 154!) se mando que se hiciera en Santa Fe de Bogota 
al real Sello de la Alldiellcia el mismo recibimiento que al em
perador, llevandolo en procesion bajo palio, en caballo en
jaezado ricamcnle, como se vrri fi('o saliendole Ii rccibir a la 
enlrada poria parle de San Diego el cabildo y los oidores, 
teniendo lOR regidores las varas del palio y acompaiiado por los 
dos oidores de uno y olro lado ~. 

Cuando estos togaoos, en quienes resign6 Armendariz la 
autoridad supel'iot', lIegaron a Santa Fe, el principal cuidado 

de las Colonia!', especialmente de los vecinos de Velez, consis 
tia en el alzamienlo de los Savoyaes, que tenian alerl'ada aquella 

pohlacion, sin quc nadie se atreviera a salir Ii visitar los rcpar-

I Respecto de la Constitucion de las Audiencias DOS cont('ntal'cmos en esl" 

parte con rcproducir cl .iguiE'Dte parrafo cle un r.clebre e.rritor. « Pusieron 
los Reyes Cat6licos, dice D. Diego de Mendoza, el gob,el'no de la juslicia ~ 
cosas puhlicas eo manus de tetrados, euya profcsioo c.'an tetl'a, J"gales, eom~
dinricnto, S~Cl'cto, verdad, vida lIana y sin corrupcion d" costumhr~s; no visi
tar, no recibir dones, no profesar estl'ccbeza de ami,tadcs, no vestir oi gil.tal' 
suntuosalllente, blandllra y bllmanitlad en su trato, juntarse a horas seiialada~ 
para oil' C3llsas 6 pal'a detel'minallas y tralar del bien puhlic ... A. su cabez8 
Uaman presidcnte, lllas porque pr('side a 10 qne se trala J ordella 10 qne se lIa 
de tratar y prohibe cualquicra des6rdcn que porClue los manda. A la SUprema 
congregacion Ilaman Consejo Real, y a las dernas Chancillcl'ia-, » ttc. E.s diflcil 
lrazar con mas conrisa elegancia los deberes y ohl igacioill's de los mi~mbrCJ' 
de 3yuellos tdhun:lles que 10 hizo nUCtitro cliisico historiadol', muy difen 'Dlt> 
en esto de los cSCl'ilnrl's 1ll0dcrDOs, que des3T3n un pensan.iento prtlpio U ajp

no en dos paginas de rrtlcxioncs, propias 6 cOJliadas. 

2 I!stc scllo de la Real Audi~ncia. Clue cs de plata, y de ({rande, dimensionp" 
exbtia en el Musco nacional de Bogola, como una cur io,illad. i Ojala se con

~crve con otros objetos antiguos a que cl ticmpo aiiade cada dia may or precio ! 
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timientos; y cn las dcpredaciones de los Musos, que, Ii favor de 

la "ictoria que no bacia mucho babian conseguido soht'e el ca

pitan Valdes, al cllal mataron veinte soldado~, y forzaron a 
desam parar SllS tierras, salian cn tropas Ii la planicie y se He

vaban por centenares los Indios Chibchas reducidos. La buena 

l'eputacion de que gozaba Pedro de Ursua y las acertatlas dis

posiciones -que !labia Lomado en In fundacion de Pamplona y 
sujec' ou de las tribus cit'cunvecinas, determioaron a los oidor('s 

a ponet' en cl los ojos para encomendarle la conquista de los 

Musos y Ia fundacion de una ciudad en sus terminos; mas como 
sabian que csta empresa dal'ia mas tl'abajo que gloria, que era 
a 10 que aspiraba el bravo caudiBo naval'ro, Ie ofrecieron, luego 

que llcg6 a Santa Fe, que una nz sujctos los l\Iw,os, Ie aU

torizarian para ]a joroada en solicitud del Dorado, que fue 
siempre el mas brillante blanco de todas las aspiracioncs. 

COllsiguio Urslla juntar ciento cinco homhres para hajar a lOS 

IUusos, y )a Audiencia tomo las mas estrechas medidas pat'a prc' 

veerlos de municioncs, pues, aunque p61vora no faltaba, el 

pIoOlo era tan esraso, que se fundieron los utensilios que de 
este metal pudiel'on hallarse en todo el pais, porque se sabin 

que los l\Iusos no temian ya sino el estl'ago de los arcabuccs Y 
escopetas. Comcnz6 Ursua pOl' siluarse en Savoya, y a fucrza 

de correrias, empleando mas bien ]a mafia y la suavidad que el 
rigor, logro pacificaI' a estos Indios, que no convellia dejar hoS

tiles Ii sus espaldas. Luego se interuo, lentamente. y con cautela, 

en el territorio de los l\Iusos, y, escogiendo un Iugar c6Jnodo 

para formal' un campamento permanente en que custodial' COIl 

scguridad las ganados y hagajes que llevaban los nuevos po' 
bladores, se dedico Ii 1'ecor1'cr el pais como 10 babia yerifica

no 
en Savoya; pero los Musos eran mas belieosos, y sus lonlas , 

barmllcos, de. filaderos y precipicios, mas a proposito para (~C~ 
fendcrse y boslilizar a los Castellanos. En una de las correl'la~ 
que lrizo al "aUe de Panna. se vio Ursua en grande riesgo, ) 

, (,II 
Ie fue forzoso retirarse, 'aulIque jamas sufrio reves, porquC 

. d' . . b . pre coli mngun caso lVldta su fuerza, sino que ob1'a a Slcm 
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lodn ella reullida. Cansados los ~Tusos de tanios combatcs, se 
resolvieron a ofrecer Ii Ursua que si los dcjaba tranquilos en 

sus IJabitaciones, vendrian a hacerle una scmcllicra tan consi

derable, que pudieran vivir con sus frutos siu ncccsidad de sal

tearles sus provisiones. Asegurau que eRla oferta era maliciosa, 

J que esperaban asaltar cl campo de los Espaiioles cuando estu
vicran descllidados; pero, fuera de que no era difil'il prcca,'erse 
ya advertidos, no parece probable que los MUROS tuvieran se
mejante proyeclo, cnando, Ii virtud de invitaciou de Ursua, y 
eu Ia fe de la buena paz, celchraron uua feria muy concurrida 
en lao inmediationcs del campo Castellano. Llamados los Jeres 
principales a las barracas, acudieron sin deseonfianza y reci
bieron la mucrte inmediatamente, termillando asi con uu acto 
de felonia indigno de un militar de llonor como Ursua, la pri
mcra tl'egua con los l\T usos, que se retrajeron indiguados y bien 
llecididos, con razon a no transigir jamas con quienes tan mal 

guardaban su palabra. Bajo de estos saugricntos aURpicios se 
fundo inmediatamcnte una poblacion que se dCllomino Tudda. 
Ursua vohio a Santa }'e it dar cueuta a la Audiencia de esta 

funda('ion, y entro despues con nuevos auxilios a los 1Uusos por 

uistinto camino. Mas, poco permancci6 en aCluellos asperos ter

renos, hostilizado constantcmcntc por sus babitantcs. Los ve

ciuos de la ciudad de Tudela se vieron forzados a desampararia 
en t 552, pcrseguidos con la maJor obstinacion Y cllcarlliza
miento pOL' los l\Jusos, quienes quemaron el pueblo casi u vista 
de los Espafioles, del mismo modo que incendiahan sus casas y 
sementeras cuaudo no podiau defenderlas, para privar de este 
modo de todo recurso a sus invasores. El plan adoptado pOl' los 
1\J usos, es el que han seguido todos los pueblos antiguos y mo
dernos, cuando se han resuelto a no someterse a ajeno yugo, y 
es receta infalihle, aunque pal'ece dura, para conservar la inde

pendencia. Durante cinco aliOS, nadie se atrevi6 a emprendcr 1a 

conquista de estos valientes Indios, basta que sc vcrifico Ia ex

pedicion del capitan Lanchero, de que tratal'cmos en e1 proximo 
capitulo. 
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No l"C olvidabau entre tanto las mue&lras de 01'0 que el ca

pitan Vanegas babia traido de las faIdas de la Sierra ncyada 

del poniente, y como sea porque los vecinos de Tocaima se ba

biall contentado can goza!' de sus rCpal'limifntos, y de las mi

nas mas inmediatas, 6 porque no tcnian las fuerzas suficicntes, 

no se llahian movido Ii nuevas exploracioncs, sc di6 al capitan 

Andres Galarza, vecino de Santa Fe, ci encargo de reunir gente 

con que atravesar el rio graude de Ia )Iagdalella) fundal' oLro 
puehto mas al pOllieute e iumcdiato a los terrenos !'ieos. Por junio 
de 15i>O sa:i6 osle oncial de Santa Fe, pag6 porToeaima ell\Iagda
lena, y, sin dejar de eombatir con los Indios de la orilla izquierda 
de aquel rio, lleg6 pOl' fin a un valle en donde "ieron eseuadro
nes de naturales armados de lanzas y no de armas arrojadizas 
6 maranas y hondas como los antoriorcs, pOl' 10 que se Ie puso 
vallI' de las lallzas I. Dc poco sinieron estas para impedlr que 

los Espauoles, satisfechos con el clima y la aparicneia del pais, 

no detcrminascll fundal' 01 pueblo en Ia misma meseta alta en 

donde esta1>a situ ado e1 del cacique lhague, yes de supouer que 

Galarza lIO teuia predileccion particular por el Hombre de uin· 

guna ciudad de EspaJa, puesto que se Ie consen6 el nomhrc 

primilho. EsLe asiento se hizo en el mes de octubre del mismo 

ano de 1550, pero pl'Ovisionalmente, porquc ballando que Ia 
tierra era de dificil acceso, y no suficientemeule calida para 

producil' pronto el maiz (principall'ecurso de subsistentia de 

los deseubridores), con la brevedad que deseaban, Ia traslad6 
Galarza, en fcbrero de 1551, algunas leguas mas abajo", en 
el sitio que boy ocupa a las orillas de un hermoso rio, lugar el 

mas ameno, mas apaeihle y mas delicioso de toda la Nueva 

1 EI Sriior Picdrahita dice que c~te nombre le fue impllesto pOl' Relalcazar, 
pero ~"I~UD 10, dato. que hemos podido I'ccOj!er, este caudillo DO se separo de 

13 ori.t\a del Ma{(dalcna en 511 ~iage el anD de 1 [)38, y aclem:;s, los e.clitores 

aoterlOrr, Ie atdl>U)tl1 a Guiana la primera visita a e~te valle. 

:l Flleron prillle\'os'lcalde~ el capitan Juan Breton y Frallci:;ro Trejo, y re· 

gido,.es Juan de :\kndoza. Pedro Salcedo, Dipgo Lopez y Dom ingo Cuello. AI · 

gnacll Mayor Pulto Galltgos; ProC'urador general Bartolome TalavcraDO j 

Escribano :1<', ancisco Iniguez. 
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Granada, segun el testimonio de uno de los mas celebres viaje
ros Ellropeos de este siglo y el pa~ado I. 

Poco despues de fundada la ciudad, comenzaron a labo
rearse las minaR de plata que lIamaron del Cerro de San Anton, 
a pocas Icguas del pohlado, las clIales tuvjCl'OIl al principio mejor 
reputacioll y mas provcchos que las de l\Tal'iquita , y asegul'an que 
la lampal'a que se conservo mucllOS alios en Ia Iglc-ia mayor, y 
que no es imposible que c:xista aUll, i'e hizo con las prilllicias 
de la plata de esta mina, hoy clltel'amente olvidada. TamhieD 
se trabaj6 Ia mina de 01'0 de l\Tiraflorel'., y otra en las fucutcs de 
Cbipalo; pero la guena de 100:; Pij'lo'>, que a50'6 yempobreci6 
ellugar, detuvo talllhien ('\ vuclo de estas empresas :1. De diez 
y ocho mil Indios tl'ihulari08 que se reparticron en aquella 
epoca, no quedaban, mellos de gesenta a[os despues en I G I 0, 
sino seiscieutos, que las virnl'ias, eI trahajo de las minas y la 
melancolia los cOnRumieron en medio siglo. Parece tambien 
que las Indias tomaban hl'Lbaje~ para 110 cOllcehir 0 para abor
tar, porqllc dccian que no qucrian pariI' csclayos. 

AUllque c1 capitan frail cisco Nuiiez Pedroso !labia recibido 
mul'110 antes que Galarza )a autorizaci.on de Armendariz (,OD

firmada mas tarde POI' la Audicncia de Santa Fe, para fUlldar 
una ciuuad Ii Ia handa izquierda del Magdalena en las inmedia
ciones de las minas descubicl'tas pOl' cI capitan Vanegas, por 

1 EI haron de Humboldt. - F. P. S;lIIon, que visilu a Ihaglle l lac~ 1l1llS de do! 
siglo5, dice a~l : " Su tempel amcnto. es tal, que anrlan "ar .... " a porfJd, la serc
niilad dcl cielo. grato y bene,olu rcsplandor de las t·~trl'lIas, t"mplanza de los 
lIire.-, fr"scllra de los jardines y huel·tas; puc., en ell .. s s,' ,Ian todas las frutas 
de Ca,tilla y las natur·ale.~ de aquel pals, lJend~cidf) del cicIo cnn una elerna 
primavera. » Auauc de,pues que era lalla feracid:HI de los paslo~, que cl ga

nado vacuno se habia propagado ('on mucha ahundancia, en tnmil10s ((lie y3 

soln SI' malahao las reses para ,acarl~s rl St'bo, y. cuando llIas, la It'ngua; 10 

dem.h se abandooaha a los buitres y ftallinazus. Entre los Dll'talcs de que ae 

hahian reftistr:rdo min:ls co los alrcdedorcs habla cstc rcligioso, que escribi6 
en 1625, del oro, plaIa, plomo yazog/le. 

l Dr. la que estnba silllada al origen del rio Chi palo, Hamada Juan de Leuro 

por el que la hallo, sacaba a vecrs por el valor de cien PI'SOS al dia cada tra

hojador; mas cumo cra de alulion, u. oro corrido, no tard6 en ago tllrse tall 

prodigios.:l ri'luez~. 
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Venadilloy Sabandija, no pudo terminarsus preparativos basta 

fehrero de 1551, justameute a tiempo que se fundaba defmi

tivamente la ciudad de lbague. Torch> Pedroso con sus compa

ileros el camino mas aL poniente en demanda de los silios visi

tauos por Vanegas, y, despnes de un prolijo reconocimiento del 

terreno, escogio para poblar un Iugar alto en donde tenia Stl 

asiento el cacique lnarqueta, por donde se Ilamaron aqueUos 

naturales marquetones, y, mas tarde, pOl' corrupeiou del nom
bre primilivo, l\Tariquita la ciudad misma, la cual tUYO prin
cipio, con las ceremonias del caso, e1 "iemes 28 de agosto 
de 1551, ba~o la ad yocacion de San Sebastian t, a quieTI solian 
encomendarse los beridos de fiecbas veuenosas de que los 
Panchcs usaban y las demas tribus de tierras ealientes. l\Ias 
aqui, como en Ibal,'1.le, el sitio no parceio teuer Ja suficiente co
modidad, porque dos alios despues Ia trasladaron mas abajo, 
a orillas del hermoso rio Guali, de frias y eristalinas aguas, 

al principio de una llanura quc forma un plaHo ligeramentc 

inclinado uacia eJ rio grande de la l\Iagdalena, de cnya mUt'gen 

solo dista poco mas de dos legnas. Eutre las tt'ihns vl'cinas de 

l\lariquita al ticmpo de su fundacion, que erau los Pantagoros, 

Panches, llanchiguas, Lumhies, Cbapaimas, Calamoimas, I101l

das, Gualies, Borancmcs, etc., se contaban mas de t1'cil1ta mil 
hombres en estado de tomar las armas. A pl'ineipios del siglo 17 

solo quedaban dos mil quinicntos, repartidos ,entre treiuta en

comenderos, algunos de estos retirados de las ciudades de Ia 
Victoria y Santa Agueda, que se fundaroD en las ol'illas del rio 
Guarino y en las faidas de Ia sierra, pero que no sul)sitilieron 

largo tiempo. 
La tierra es fertHisima en todas Jas producciones "egetales 

pl'opia~ al dima, y aun se cojio trigo en las faldas de Ja Serra

nia; mas 10 que al principio contribuyo a la prosperi dad de 

aquella pobtacion, fueron las minas de oro y plata que se tra-

1 Primero! Alcaldes fucron Gonzalo Diaz y Alonso Vera, y regirlorpg Pedro 

Salcedo, Antonio Silva, Pedro Barliog, 1IIeichor Soto.~Iayor, y Procurador ge
neral D ... Antonio Toledo. 
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bajaron con provccbo por mnchos aiios en las inmediacionel', 

especial mente la mina de plata de lUanta . Antes del descubri

mienlo, los naturalcs solo sacaban eJ oro que trocaban con 

los Chibcbas por sal y mantas. Desde esta epoca se rstablecie

ron las hodegas en el rio Magdalena, cerca de las celehres pes

querias de Purnio, en donde se embarcaban los que ihan Ii 

Espalia. En estos sitios babitaba Ia tribu de los Uondas, que 
ya hacian su trafico con pescado seeo. Aqui se (,8ta1)leci6 un 
Alcalde dependicnte de lUal'iquita, ha!~ta que mas tarde se 
fundo In ciudad de Honda, que con el tiempo vino Ii ser una 
de las mas prosperas del Nuevo Reino de Granada. 

Tambien se fundo en 9ste ruio de 1551, consultando Ia co

modidad de los viajeros, en Ia mitad del camino del rio Magda
lena Ii Santa Fe, una pohlacion con cl titulo de Villeta dc San 
Miguel, Ii alguna distancia del camino, rio Vituimila abajo, y 
no muy lcjos de la unica venta que entonces cxislia en todo e1 

transito. °En sus illmediaciones celel>rahan los Indios Panches 

t;u mercado, pues siempre se observ6 que los Chibcbas temian 
mellOS bajar a la tierra caliente que los Panches suhir a Ia 

cordillera. 

Los vccinos de Ia ciudad de Velez tambien pro('urahan el1-

sanchar sus conquistas, y con este fin Bartolome Hernandez 

encomendero de CbiancllOn, baj6 a las tierras de los Yariguies, 
que estaban situadas entre los l'ios Sogamo,.o y Opon, los cuaks 
se dividian en diversas parrialidades conoddas rOil los lIombrc, 

de Guamacaes, Ara),as, To1omeos y Topoyos, que se llacian 
cruda guerra llnOfl a otrofl pOl' e1 goce exclusivo de ciertos lu
gares de pesqucria y otros molivos scmejantes. Este Espaiiol rue 
el primero que, lcjos de servir~e de sus disensioncs a fin de 811-

jetarloR, empk6 In huena mali a y los regalos para gannl'se las 

"oluntades de aqucllos indigcna<;, y lurgo trat6 de Rmhtarlos ~ 

10 con ° igui6. Bajo de tan felices auspieios fund6 Ia ciudad d . 

Leon en aquel pais ardicnte y mal sano, y 10 hizo sin permiso 

d~ In Audirneia de Santa Fe. Ya sea porquc cste tribunal im

proM el acto y prohibi6 a Hernandez que vohiera Ii la nue"a 

22 
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poblacion 6 por otras causas, est a se aeaM luego, quedandose 
entre aquelJos naturales un solo soldado Espafiol viejo, el eual 
vh'i6 pacificamente pormuchos auos, dejando asf de manifiesto 

cllan buenos efectos habia producido una conquista pacifica, 
hasta que los sucesos de que mas tarde habrcmos de ocuparnos 
turbaron por mucbisimos alios la paz de estas regiones. 

Con los· primeros oidores pasaron a Santa Fe algunos reli
giosos de las 6rdenes de San Francisco y Santo Domingo, auto
rizados por el consejo para fundal' conventos con las limosnas 
de los fleles, y a los cuales el real erin'io solo debia contribuir 
con el aceite para la himpara y el "ino para cclebrar. Desde 
abril de 1551 presentaron al Cabildo sus peticiones, y al cabo 
de algunos meses obtuvieron los Franeiscanos el pCl'miso para 
establecer un conwnlo, el cual se nego pOl' entonces a los de la 
6rden de Predicadores, fundandose cl Ayuntamiento en que 
para tan corta poblacion bastaba un solo ('onvento; pero, en 
realidad, en que sabian los encomenderos que la mision prin

cipal de los religiosos era catt'quizar a los naturales, 10 que con

siguientemente habria de distraerlos de los trabajos a que los 

condenaban, pues a Ia mayor parte Ies importaba poco que 
fueran los Indios cristianos, con tal que Ies contrihuyeran con 
mas crecido tributo. Pocos mcses despucs se c0l1cedi6 sin em
bargo el permiso, el cual se les rctiro de nue,'o al cabo de tres 
auos, cuando ya tenian bien adelantada Ia construcciou de su 
iglesia de mamposteria 1. Ordcn6 entonces el Cabildo dcstruir 

1 No carece de intereg para los hahitantes de Bogota el c()nocimiento de 
las primeras vicisitudes de estos dos conventos, que tanto influyeron al prin
cipio sobre la conversion de los Indios de la pro)'incia, y, ma~ tarde, sohre las 
costnmbres, los hahitos, etc., de la socicdad colonial, a Ja coal dieron Ull giro 
que habremos de aprcciar cn Ia 2. parte de estc compendio. El cOllvcnto de 
San Francisco 5e fundo cerca de la iglcsia parroquial actual de las Nieves, y el 
de Santo Domin~o en la cabezera dellado del orieute de la plaza, entonces del 
Mercado, conocida hoy con el nombre de plazuel:i de Sao Francisco, Y en 
donde parece que se liene hoy otra vez el mercado principal de la ciudad, 
como para juslificar el dicho de que. « dcspues de los anos mil, vuelve el agua 

a su carri!. • Mas no lard6 mucho el a)untamicnto co dispooer que el con
veoto de San Franci,co se variara oj la otra banda de 13 ciudad, a fin de que 
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1.1 facbada que nvanzaba sohre la plaza, y poco dcspucs suspen

der entcramcntc la obra, y retiro la autorizacion para d esta

hlecimicnto del COllYCutO, hasta que, renoyado cl C"hildo en 

15513, pl'eYalccicron 011'a8 influencias y se fUlld6 defillitiva

mente. De Ia orden de San Francisco se cslableciel'( 11 inme

diatamenle otros dos cOIlwntos, uno cn Tunja y oiro en Velez, 

;\ que contrihu)'o cfieazmente e1 capitan Juan Angulo, uno de 

los vecinos mas rCl'petahlcs de esta ultima ciudad, del cnal ~e 
conSC1'va aun la uc~,ccndencia. 

Poco ticmpo despues que los dos oido1'es Galarza y G6ngora, 
JIego tambien d licenciado Zurita, encargado de tomar la resi
dencia de Miguel Diaz de Armcndariz, coutra quien no fallaban 
qucjas en la corte, no por codicia y pcculado, como casi todos 
Jos ucm,is funciollarios de Indias, sino pOl' otros ahusos, conse

cuencia de Ia sensllalidad, pasion que Ie dominaba, y que Ie 

hizo cometer muchos desaciertos agenos de su caraeter humano 

~. desinteresado. Protegido por los oidores y por las personas de 

mas influencia cn Santa Fe, Jogro Armendariz hurlarse del ,-i8i
tador, quien, "iendo que no Ie era posible )Jevar al ca])o flU resi

denciu y aYcrigu1tciones, dicto un auto y se rctir6. Antes qnc eJ, 

10 habian hecho sceretamellte el capitan Lanchero y los demns 

qucjoso:" los que no tardaron en informar de todo al CODliejo, 
cl cual dcspacb6 al oidor l\lontafio, homhre de caractcr seyero, 
con orden de prendcr a Armeudariz, que se dirigia a I:!'>pafla, 
donde quicra que Ie hallara, y de lleyarle a Santa 1'c para res
ponder a los cargos en e1 mismo lugar en que se cometieran las 

no estu"ieran ambos del mismo lado; y as! se traslad6 al sitio en donde hoy 
cst.i el convento de San Agustin. Cuando el con'l'ento de Santo Domingo se 
traslad6 a la calle principal de la ciudad, el de San Francisco pa,o a oeupa\' la 
orilla derecba del riachuelo de su nowbre, en los solares del capitan Munoz 
Collautes, en donde suhsiste hoy. Por el modo con que se fabricahan esto, 
edificios, vcinte aiios c1espues de la fundacioD de Bogota, se inficre que cn 
~qllella cpoca no se habia descubierto toda'ia Ia cal en las inmediacionrs de 
dieha ciudad. EI autor de estc compendio obseno, cuando se ocupaba I'D rl'
parar 13 casa de sus padres, cuyas paredes son las mismas del a(ltJ~uo con

Tcnto de Santo Domiogo, que las piedras de sillerfa estaban scntadas sobre 

h,lrro, y no en mczcla de cal que en ninguna parte se nesenhrc. 
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faltas, como en efecto se verific6 con todo rigor. Sca dicho en 

honor del capitan Lanchero, que perseguido como habia sido 
por Armendariz, Iuego que Ie vi6 en desgracia tal, que los al
guaciles Ie quitaron hasta la cap a para pagarse de sus honora

rios, Ie auxili6 generosamente con vestidos y dinero para su 

viaje a Espana, en donde consigui6 justificarse, y, no teniendo 
ya nada que esperar del siglo, se orden6 de presbitero, y murio, 
siendo canonigo en Sigiienza, este tercer Jefe del Nuevo Reino 
de Granada. 

El capitan Lanchero, de quien acabamos de hacer referencia, 
era encomendero de Susa, y en 108 Indios que tenia harian los 
1\lusos confinantes mas estragos desde que se despobl6 la ciudad 
de Tudela. Para evitar estas devastaciones que Ie minoraban 
y aun amcnazaban agotarle enteramente sus rent as , determin6 
pedir autorizacion a la Audiencia para hacer nueva entrada y 

otro ensayo de poblacion. Armo, pues, en 1555, ocbenta hom
bres, y, lle"vando muchos perros, entr6 pOl' el valle de Jesus, ter

minos de laciudad de Velez. Salieronle al cncuentro los l\Iusos con 

sus acostumbrados brios, no dandole un momento de descanso. 

Se apoderaron de la p6lvol'a que llevaban los Espafioles, quicncs 
se vieroll obligados Ii euviar una partida Ii traer nueva provi
sion, y era tal el encarnizamiento y ]a animosidad de cstos In
dios, que no solo envencnaban las flechas y las picas y estacas 
que sembraban en ]08 senderos que debiall seguir los Espafioles, 
!';ipo tam bien las frutas que dcjahan en las casas con que al 
principio morian ralJialldo los Espaiioles. A pesar de tan cOIlti

nuas hostilidades, fundaron estos una ciudad con el nombre de 
Trinidad de los l\lusos, en sitio descampado, no lcjos del 1'a
mo~o ccrro de Hoco, en donde pocos aiios desplles se de~cllIJrio 
In minOa de las hermosisimas esmeraldas que despu('s se pan 
distribuido pOl' lodo cl mundo, y boy adorn an las jO) as mas 
,istosas en Europa, Asia y America 1. Y no solo en el cerro de 

1 Desde el alio de 1568 ~omenzaron a trauajarsc las minas. llcvando accq ia~ 
de agoa a 13 cumbre del cerro. Poco liempo despucs de descubierta c,ta mina 

'C lIcvaron dos de estas piedras .. I I! paiia, que se apreciaron cn vciGtirlial ro 
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!toco, sino tambien en el de Abipi, Ii tres leguas de distancia 
de esle, se descubrio ot1'o rico mon de esmeraldas, cuyo tra 
bajo no se siguio por falta de agua, y despues parece que se ba 

perdido como en Somondoco, basta Ia tradicion del sitio de Ia 

mina. 
Como ya dchemos despedirnos de los 1\lu80s, que pOl' tanto 

ticmpo lucharon pOl' su independencia con constancia y 'Valor 
dignos de mejor 8uerte, diremos algo de sus costumhres y tra
dieioncs, pOI' 10 menos de aqueUas que parczcan singulares, y 
cn las cuales sc distinguian de los Panches y Colimas sus ,'e 
cinos, con qUiCllCS tenian muchos usos comunes que no mell
cionarcmos p r haberlo)a hecho dirccta 0 indirectamente, tra
tando de estos. 

Los Musos no reconocian cacique ni sefior, pcro en la guel'l'a 
scguian 11 los mas valientes y siempre cl consejo de los ancianos. 
La , 'engallza de Ia muerte violenta de alguno tocaba Ii La familia 
y a los que llevaban el mismo apellido; pero se satisfacia y 
perdonaba el agravio con presentes. IIahlaban el mismo idioma 
todos, y tcnian universalmcnte como tradicion que al principio 
del mundo aparecio un hombre, 0, mas bien, cierta sombra 6 

figura en postma reclinada, que designaban con el nombre de' 

Are, el cual fabricaba de madera ciertos rostros de hombres y 
mujercs, y, cchUndolos al agua, "ivian y se multiplicaban, de
dicandosc luego li trabajar Ia tierra. Eutonces el Are paso a Ia 
otra banda del rio de la l\Iagdalena y desapareci6. Dahan a. sus 
hijos a la edad de cinco afios nombres tornados de arboles, 
plantas, picdras 6 animales, y estimaban en tan poco Ia vida, 

·que se suicidaban pOl' el menor contratiempo. El herrnano de 
mas cd ad heredaba las mujel'cs del difunto, si la muerte habia 
sido natural. Embalsamaban los cuerpos con betumen despueg 
de secaI'los al fuego. Los mas celebres adoratorios de los l\Iusos 
estaban situados en dos pefiascos altos que llamaban Fura-Tenn, 

mil Castellanos, y el ano de 1(112, cuarenta aiios despues de su dc~cubri

miento,'ya habiao entrado, seguo dice F. P. Simon, en las cajas rC:l !C5, SO!i 

del derecbo de quintos, trescientos mil pesos. 
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Tena, es decir, mujer y marido; por entre est08 dos penoles 

corre a1 norte el rio Zarbi, que pasa 6 una legua de Ia Trinidad 

de lUll~O, y alli haeian grandes sacrificios y ofJ'ccimientos de 

oro. Sustentabanse con maiz, frisoles, yueas, halatas y papas, 

y diver'~idad de frutas, pero no tenian el phltaoo, que fue in

troduciJo mas tarde en aqueUos valles y se aclimat6 perfecta

mente. 
Algo d"hemos decir de los Colimas, confinantes de los l\Iusos 

por c1 Sur, los cuales hahitaban las tierras que hoy comprendc 
cl canfou de la Palma; su lenguajc era agl'adable al oido, pero 
Hunca sonaba la L eu el. Era muy parecido a1 de los ]\[usos. 
JJam:iroulos Colimas los Chibchas, que quiere decir erucles y 
sanguinarios; mas eHos se llamaban Tapaces, es decir, piedra 
ardieute, J tcnian portradi.cion haber veuido de las montaiias 
de Ia orilla derecba del ~Iagda1ena junto COil los l\Iusos, y que, 
'Venciendo a los Chibchas, que ocupaban cou 'sus sementeras los 

yaUes e~cabrosos y profundos de esta parte de Ia cordillera, 10fl 

arrojal'on bacia 10 alto, y se establccieroJl en ellos, tomalldo 

cada pal'cialidad e1 nomIne del sitio que ebgi6 para habitat:. As! 

unos se Dombraban Cllri pies, es decir, habitantes del Curi () 

Guamo, por algun arho1 notable de esta especie, Caparra -pieH 
6 habitaates de los barrancos, etc. I.a ciudad de Ia l)alma fue 
fundada pOl' los 'Vceinos de l\[ariquita, ostigados pOl' las fre

euentes invasiones de los Colimas, y todavia pertcnece a esta 
provincia, aunque situ ada a mas de diez leguas de Ia ribera 
derecba del Magdalena, en posicion paralela a Ia Trinidad de . . 
los 1\Iu50S, rcspecto de Ia cordillera, y abundante en toda espcClC 
de producciones vcgetales y).'n minas de oro y de cohre. Llam61a 
la Palma su fundador eL Alcalde D. Antoni.o de Toledo, pOl' 
dertas palmas que hermoseaban el sitio que escogi6 Cn 1561 

para plantear Ia poblacion, en cuyo territorio se contaban sobre 

seis mil indigenas tributarios, 10 que supone que e1 numero 

total de los Coli mas a1canzaba a mas de treinta mil. 

Desde e1 aiio de j 553 habia salido de Santa F€' el capitan Juan 

de Avellaneda con una partida a explorar las minas de oro que 
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se creia exislian en la falda oriental de la cordillera bacia los 
llanos. Llev6 para ell0 ciertos esclavos acostumbrados a catear 
los lavaderos de oro, y hahiendo enviado de los Llanos sufi
cientes muestras de este metal, se Ie autoriz6 para que fundara 
Ia ciudad .de San Juan de los Llanos, en el mismo sitio que 
Espira y Fredeman habian llamado el uno Nuestra Senora y el 
otro Ia Fragua; mas esta poblacion, distante de todos los re
cursos, y de clima poco salubre, no subsisti6 mucho tiempo, 
de donde se infiere que los productos de las minas no fueron 
de mucha cOllsideracion; pucs ya vercmos que las ciudades de 
Zaragoza y de los Remedios, en Ia provincia de Antioquia, 
fundada la segunda en 1560 por el capitan Francisco Ospina y 
de cu)'as inmediaciones se sac6 una can tid ad con~iderable de 
oro desde los principios, aunque situadas en circunstancias 
poco favorables, han subsistido basta hoy. 

D. Fray Juan de los Barrios, obispo de Santa Marta, en cuya 
cil'cunscripcion caian las colonias de 10 interior, subi6 a visi

tarlas en 1554, y, reconociendo que 10 accesorio era mas impor· 
tante que 10 principal, fij6 en Santa :Fc su residencia, basta que 
en su Liempo, diez alios despues, se crigi6 el arzobispado y fue 
nomhrado primer arzobispo, aunque po Ie Ueg6 el palio basta 

despnes de BU muerte. La presencia de este prelado fue mlly 

importante en Santa Fe para promover Ia predicacion del Evan
gelio y Ia catequizacion de los indigenas, aunque desgraciada
menle se sigui6 un sistema poco calculado para haecr compren
del' y amar Jas verdades de Ia Ie; pues el consislia en haeer venir 
Ii los catccumenos muchnebos de ambos sex os de cada doctrina 
Ii la puerta de Ia iglesia 6 a Ia casa del cura, pOl' tarde y por 
manana, y ('uidar de que repitieran el catecismo, las mas veCC!; 
sin explicacion alguna, azotando sin misericordia a los que DO 

10 aprendian de memoria con suficiente prontitud, 6 que llega
ban tarde por estar sus casas mny apartadas del pueblo. A 10<: 

religiosos de San :Francisco se les encomendaron las cinco doc
trinas en que se dividieron los indigenas del valle de Ebaque <.i 

Ubaquc, y cnya poblacion excedia de cuarenta mil almas; y ]a~ 
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del valle de Sogamoso se pusieroll a cargo del comento de la 
misma religion en Tunja '. 

eauso luego mucho sentimicnto cn todo el Reino Ia noticia 

de Ia fUllcsta mucrte de los jovenes oidores Galarza y Gongora, 

que naufragaron con el Adclantado Heredia en las costas de 

Espana, ('uando, a ('onsecucncia de Ia residencia tom ada pOl' el 

oidor Uontafio, fueron remitidos presos sin haberseles probado 
otro delito que el fa,'or acordado a Armendariz, en Iugar de 
auxiliar allicenciado Zurita ea Ia residencia que no pudo to
marIe. Estos dos letrados, si hemos de creer cl testimonio eon
teste de los cronistas, fueron aclamndos padres de In patria pOl' 

los colonos. Quiza la suavidad y tolerallcia COll que aplicabau 
las nue\'as leyes 80bre encomiendas y tratamiento de los naLu
rales, infiuycron para que se les acordasc tan honorifico tHulo1 

que dcspues muy pocos jueces y funeionarios lograron en Ame
rica, y quc, si los indigenas bubierau teuido rcprcsentacion, ct 
concierlo de alabanzas no hahria sido tan UDlinime. 

Nombr6 la' Audicllcla ell esta sazon al Mariscal GOllZalu 

Ximeu('z de Quesada para pasar a Cartagena y tomar rc~idcncia 

allicenciado Jualll\Ialdonado, que qued6 gobernando por au

bcncia y uespucs por llluerte de D. Pedro Heredia, pcro no paso 
muchos mcscs alii por no comenirlc ('I clima y se di6 el gobiernu 
Ii D. Juan Dustos "iUcgas, cn curo liempo sicte buques ue pi
ratas franceses, Ii las 6rdenes de Marlin Cotes, dcspues de tomar 

y saquear sin rcsistcncia a Santa Marta, alacaron Ia ciudad de 
Cartagena, de Ia que tambien se bicieron duei1os, Ii pesal' de las 
trinehcras y otros prcparativos de defcnsa que el Gobernador 
Bustos habia ordcnado. Emplearonse en defender la ciudad qui
nientos indiO'enas con arcos v fieehas enycncnadas que algun 

b • 

estl'ago hicieron en los piratas, pero, agotada Ia polvora, de que 

1 No hay duda de que si se hubieran custodiado 103 archilos de los con vento" 
con suflciente cuidado. podrian hallarse noticias cstadfsticas importantes rt!~ 
pecto A la primera ep<lca del descubrimiento, numero de indfgenas en cad" 
doctrina, como todavla pucden sacar~e datos intere,ante! de los libro! p~rro 
qUi4hu .Dti~uos que en muchos luguea se conscrvan. 
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los Espanoles tenian corta provision, tu vieron los vecinos que 

abandonar Ia ciudad a ]a rapacidad de los aventureros, los cuales 

Ia saquearon y qllcmaron.en parte. 
Restituido Quesada a Santa Fe, solicit6 de la Audieneia Ja 

autorizacion para ejeeutar a su costa Ia eonquista de los afama

dos, ricos y pohlados territorios de Pauto y J;>apamene; con
cedi6sela Ia Audiencia : y de Espana Ie VillO pOl' fin e1 nombra
miento de Adelalltado del Nuevo Reino de Granada, pero sin 
jurisdiccion uj mando alguno, y el de Gobernador perpetuo de 
ias tiCl'ras que descubricra, ofrccicndoscle el titulo de Marques 
de cst as mismas, para la epoea en que se pacificasen. Cuando 
una , 'ez J1ega a apoderarse fuertemente de los bombres eierta 
idea pOl' absurda que sea, con tal que en su suceso esten intc
resadas las pasiones, no bay otro medio de desarraigarla que 
una serie no interrumpida dc ruidosos desenganos y de catas
trofes. As! aconteei6 con este ruinoso sueno del Dorado, en 

euya solicitud vamos 11 vcr salir a1 deseubridor de Ia Nueva 

Granada, con trescientos hombres de 10 mas florido de las co
Ionias, algllnas mujeres, mil quinicntos infeliees Indios Cbib
elias de scrvicio de ambos sexos, gran numero de gauados y 
un tren en cuyos preparativos fie gastaron tresC'ientos mil pesos 

de oro. A fin de que se tcnga nna idea de cnales eran las espe

ranzas halagiiefias que hacia nacer esta empresa, la eual COll
mo,'i6 a todo el Reino, copiaremos algunos de los articnlos de 
Ia capitulacion coucluida con Quesada porIa Audiencia, iU!3-

truida para ello pOl' el Consejo. 
la Que debia llevar por 10 menos 400 hombres provistos de 

todas armas, ocllo saeerdotes, y los bastimentos neccsarios, y, 
ademas, toda especie de ganado mayor y menor, todo a su 

costa. 
2a Que habia de ir personalmellte, y bajo pena de muerte no 

babia de llevar ningull Indio. Esta clausula estaba de acuerdo 

con las nuevas leyes, y se cllmplio tan mal, que la expedieion 

sae6 mil quinientos Indios, de los cuales solo sobrevivieroD, 

tres mujeres y un varon. 
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3' Que habia de ir tomando posesion Ii nombre del Rey de 
aquellas tiel'ras, desde el rio Pauto, donde comenzaba su go

bierno) y que hahia de bacer en elIas. las mas poblaciones de 

Espaiiolcs que pudiese y fuertes para su resguardo, y dcntro de 

cuatro alios meter otr08 quinientos hombres casados, con sus 

familias, los mas que pudiese, artesanos y labradores, y qui
nientos negros esclavos; de ganados, quinientas vacas mal', 
trescieutas yeguas, cuatrocientos caballos, mil cerdos y tres mil 
ovejas y eahras. 

4" Se Ie designaban como terminos para su gobierno cuatro
cienias leguas en cuadro entre los rios Paulo y Papamcne eo
menzando a contarse a cspaldas del Nuevo Reino, pero fuera de 
10 que 8e tenia concedido pOl' aqueUa parte Ii D. Pedro Silva y 
Diego Hernandez Serpa. NornbraMsele Gobernador vitalicio, y 
con dcreeho a sueedcrlc su heredero y sueeesor immediato, y 
mil ducados de renta, pagaderos de 10 que to case al Bey en 10 
que se conquistase. 

5a Si curnplia con 10 eapitulado, sc ofrecia cl tHulo de Mar

ques de Ia misma tierra, para el Adelantado y sus hcredcros, y, 
ademas, "einte y cinco lcguas cuadradas de tierras pobladas dc 
Indios, para si y sus succesorcs perpetuamente. 'Fuera de esto, 
Ia vara de alguaeil mayor en la Audiencia que se cstableciera 
en aqucl territorio, oficio que podda traspasar a sus heredcros. 

6' Que puilicse dar encomicndas y rcpartir Indios, tierras y 
estaneias de labor y de ganados, heridos de molinos, aguas 
para ingenios de aztiear, y que pOl' diez alios no pagarau al rey 
los deseuhddores sino el diezmo de las minas de oro Y l)iedras 
prceiosas, y qucdasen los colonos exceptuados de dereehos sohre 
las mercaneias de Castilla qne importasen. 

7a Respecto al seualamiento de los terminos de las nuev,.S 
ciudau£:s que se fundasen, se reservaba Ia Audiencia el proveer 
mas tarde 10 conveniente, mas se Ie autorizaba pOl' cinco anos 
para tencr dos naves cn que traer de Espana 10 necesario a las 

nuevas poblaeiones, y ademas se Ie bacia gracia de dos pesquc

rias de las que ~e encontrasen, una de perlas y otra ordinaria, 
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y se Ie autorizaba para nombrar euras, regidores y otros ofi

ciales nceesarios en las eiudades y para asignades salarios. 

Salio esta numerosa expedieion de Santa Fe el alio de 1569, 

y contribny6 en mucha parte para los costos Fl'anciseo Aquilar, 
vecino de San Juan de los Hanos, que en corlos aiios se habia 

enriquecido con las minas del rio Ariari. Es singular que estc 
hombl'e cmpleara su caudal en una empresa euyas dificultades, 
como Ilahitantc de los Llanos, debia cOllocer mas que ot1'o 
alguno. Supcrll110 parcce afiadir aqui que, desde que bajaron a 
los llanos, en las pl'imcras jornadas comcnzaron las hambres, 
necesiuacles, enfermedaues y Ia mortandad. Para impedir Ia 
dcsercion (lue elllpczaba a cundir, mando el Adelantado ahol'car 
dos soldados, per-o, vicndo que esto no Ia atajaba, se rcsohi6 a 
conceder Iiceneia para vol verse a Santa Fe a los mas enfermos, 
entre ell os al capitan J lIan lUaldonado. Desde las sel vas de la 
margeu de un rio que llamarOll Guaigo, gasto este olicial seis 

meses en lIcgar a San J nan de los Llanos. El 01'0, las perlas, 

otras piedras prcriosas, las inuumcrables poblacioncs, los cam
pos amcnos y eultinuos que dehian rod ear e1 asiento del Do
rado, se hahian comertiuo en pajonales que harian horizontc 

6 en selvas cspcsas pobladas de enOl'mes sicrpes 6 de allimales 

carnircros. Soledad y sileneio, hambl'es y enfcrmcdadcs, he 
nqui 10 que sc veia pOl' donde quicra. Dc nada Ie habia valido al 
Adelantado apartarse de Ia ruta que su bermano Hernan Perez 
de Quesada llabia scguido en pos del Dorado dicz Y ocbo alios 
antes por el pic de Ia cordillera. Engolfado en los llanos, su 
suel'le era touayfa mas triste, menores y mas raras tribus vaga
hundaR, rios mas gran des y mas dificiles de vadear, y sin re
eurso contra las inundacioncs periOdicas de aquellas rcgionefol 
que basta boy pcrmanecen desicrtas, aunque dotadas porIa 
naturaleza del suelo mas feraz y opulento. La pcrdida mas sen
sible que hizo el ejcrcito, si este nombre pucde darse al grupo 

de Espaiiole~ enfermos y desengaiiados que Yagaban en aquellas 

sehas, rue Ia del Padre Medrano, que falleci6 de ealenturas. Este 

religioso i"ranciscano acompaii6 a Quesada en clase de cronista 
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para tscribir los sucesos de ]a jornada, y sus papeles desgracia

damente se prrdierou. Antes de su salida llabia dejado comen

zada Ia historia del descubrimiento del Nuevo Reino de Granada, 

que sirvi6 de fundamento a la cr6nica del Padre Aguado y de8-

pucs Ii F. Pedro Simon. 

Reducido p Quesada Ii no con tar sino con cuarenta y cinco 
homllres, tuvo sin embargo que conceder licencia para volverse 
a veillte de estos, quedandose solo con veinticinco en las mar
gencs del Guaviare, vcrosimilmellte cerca de su confluencia COli 

el Orinoco, desesperado, luchando contra su mala fortuna, 
avergonzado de regresar al reino despues de semejallte desastre, 
cargauo de deudas, habicndo perdido Ia ilusion del Dorado y el 
!mspirado titulo de l\Iarql1es que solo se habia concedido en las 
Illdias a Hernan Cortes y a Francisco Pizarro. Vi6se sin embargo 
al fin eompelido Ii rcnuneiar 11 su porfia y a emprender la reti 
fada mas triste al cabo de tres aiios de desventuras. Cualquiel'a 

crceria que, despues de tan trcmenda leccion, no habria mas locos 

que emprendieran otra jornada en solieitud del Dorado; mas no 

sucedi6 asi. El vulgo decia que la desgracia podia depellder de 

Ia mala dircccion, y que 10 uuico que se hahia ganado era 1.'1 
saber que pOl' cste lado tam poco dcbiera de buscarse cl Dorado: 
con que, sino 'en estn parte de nuestro trabajo, en la segunda 
habremos de registrar nuevos dcsengaiios, aunque ya no tan 
costosos. 

Es tiempo de que volyamos 11 las pro"incias del Sur y de An
tioquia, para dar cuenta de los ultimos sucesos acaecidos en el 
periodo que abraza Ia pl'imera parte de nuestra relacion, y 10 

haremos en el capitulo siguiente. 
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I 

CAPITULO XIX. 

Fundacion de las villas de Almaguer y la Plata. - Molin de Alvaro Hoyon, 
que se apodera de Timana, Neiva y la Plata, y ataca a Popayan, en donde es 
vencido y descuartizado. -- Tcntativa de dccubriOliento del Choco. -
Guerra de los Catios. - Fundacion de San Juan de Rodas. - LJegada de 
Valdivia; toma poscsion del guuierno de las provincias de entre los dos rios. 
_ Dcclarase que Antioquia no corrcspollde a su jm·isdiccion. - Pasa t·1 
Cauca y funda la ciuliad de Ubeda, que dcsarnpara despucs. - Dhide sus 
tropas y mnere en un alzamicnto general de los Indios. - Nombrasc Ii Ro
das pOI· sucesor de Valdivia yeast iga cruelmente a los Indios, atrayendole. 
COD cngniio. - Fundase a Caceres. - Vicnc Rodas a Santa Fe y eUlple~Jo la 
Audit>ncia en Ja guet-ra de los Gualies. - Vuc1ve a Antioquia y funda a Za
ragoza en terreno aurffero. - Tcntaliva de pohlacion cn Abir:lma tirrr3 
de los l'aeccs, y fin lragico de Lozano cl cmprcsario. Tratase de los dife
rcntes alzamientos de los naturales de las intnediacioncs de Santa Marla 
hasta que los paciOco el Gobernador Orosco. 

'1 .. 1 cUf'llQ eoo IU daiin _I yU{l:t) iodiolln 
Y me dan I por .. harle ya I. mauo f 

Y !'IU nlnr t. 1'Inn, 
Que tU, luce. ,.a,cndo .('; o.cnrertn, 
SUI fuerttl • la n,uerle ,. Clmiuatl. 

(Fuuno DJ Itn. ...... ) 

nejamos alliceuciado Briceno gobcrnando en Pop:l)'an dcs
pul's de 1a condenacion de Belalcazar en 155 I. En estc mio 
concedi6 liccncia Ii Vasco de Guzman para fundal' Ulla pI)bla
cion al sur de la capital en tiel'ras que Ilamaban de GuachicollO , 
cm·o nombre tom6 enionces In que se planteo, aunque despues sc 
troc6 por eldeAlmaguer. No gozo mucho Guzman del gohieroo 

de su Tlueya villa, que se 10 quito luego Briceiio para dal'selo Ii 
Alonso de Fuellmayor, sobrino de Betalcazar, a fin de mostrar 

imparcialidad y porque este sujeto era honrado, y de capaci

dad y juicio recollocidos. Por este tiempo autoriz6 el mismo 

Gobernador a Sel)astian Quintero para haeer entrada 11 los 
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Parces y fundal' una poblacion si juzgaha que podia maute

ncrla. Quintero no quiso ir adonde los indigenas teniL'lll las 

poblacionos mas numerosas y posiciones mas iUCItes a ori

Has del Paez, sino quc, cargandosc al sur, no sin coml)utir 

a menudo en cl transito, atra,eso la cordillera y wrifico Sll 

fundacion en tierra de los Indios Yalcone~ 0 Cambis, (t pocas 
leguas dc 'fimana, y Ie puso San Ual'Lulomc de Cambis, Ia cual 
se "ario luego cerca del cerro de Ia Plata en 1532, tomundo d 
nombl'e dc San Sebastian de la Plata, que, aunquc ahau<lonada 
y quemada diYersas "eccs, subsistc hoy a orillas del rio de la 
Plata, en parajc comodo para los \iajeros quc tramontan In 
cordillera <lcGuanacas, pues aUise halla todo gencro derccursoB. 

I~as chiBpas de Ia rehclion <leI Peru haLiau cundido, como 
hem os · ... islo, ClI I s paises confiJlantes, y cntre los compa
ileros dc Quintero se hallaha un malYado, reo de yarios 

delitos, a quien este Jcfe dispensaba amistad, y aun Ie ha
bia dado mision para pasar a Santa lle con el fin de ohtc

ner de Ia Real Audiellcia la eonfirmacion de los privilegios 

de Ia l1ue"a yilla y de procurarse algunas armas)' 1Jlunicioncs 

para fortalecersc contra las invasiones dc los Pacees, siemprc 

tcmihles. Aharo IJoyon, que asi se lIamaba esle soldado, con
cihio entouces e1 proJccto de baccrse ducfio del Nuc"o lleino 
dc Granada, apoderalldo~e sucesivamente de caua eiudau anles 
que hubiera tiempo, a causa de Ia distancia, de recihir auxilio. 
Comunico este proyecto a cierto numcro dc confidenLcs, ase
sino alevosamente a su regrcso a su amigo Quintero y a ocllo 
mas de la gente honrada; los demas yecinos siguieron su ban
dera. Con eHos logro apoderarse de Timaua y dc ... ' c),Ya, y, acrc
cientando su' tropa, se dirigi6 sobre Popayan, creyendo sor
prcnder sus babitantes, que, babiendo sido avisados de antc
mano £lor dos fugitivos de Ia Plata los que lograron, en razon de 

su misma flaqueza, atravesar la cordillera sin ser atacados por 

los Indios, se prcpararon a Ia defensa auxiliados pOl' los ,ecinos 

de Almaguer y POI' los Indios Yanaconas, con que, despues de un 

refiido combate, quedo Hoyon "eneido)' hcridos la maJor parte 
•• tsLIOTI:CA IWIitllll-. .. 
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de sus sesenta y cinco compal1el'os. Se hizo justicia de los lira

nos, que era el nombre que en aquella opoca se daba ,\ todos 

los que usurpaban abiertamcnte la jurisdiccion real, aun cuando 

110 comctieran crueldadcs. lUuchos con e1 caudillo, fucron des

cuartizados, y azotados los menos culpables. El obispo de Po

pay{tn se porto con mucho valor en la defcnsa de su grey i, Y 
cuando el oidor Montano, comisionado por la Auuiencia para 

apaciguar Ia rehelion, l1rg{) a Popayan, cncontro to do cl pais 
tranquilo. Sin embargo se biw cargo uel gobierno, y comenz6 
a ejel'cel' rigorosamente las facultades extraordinarias que cl 
trihunal1e habia concedido para otl'as circunstancias. 

Gomez Fernandez, vecino de Anserma, babia sido autorizado 
para pohIal' en Caramanta, pero siempre con el pensamiento 
de tramolltal' In cordillera occidcnlal y pasar a descuhrir en 

ticrras de los Chocoes cl dorado del Dabaibe, que no bahia 
podido ballarse por cuantos emprendieron Ia jornada dellado 

del mar, de donde dando pOl' supuesto que cxistia, pues en 

csto nadie ponia duda, se inferia que debia estar muy a 10 inte
rior Y POl' tanto ser mas racional buscarlo dellado de Antio
quia. Obtuvo sin mucha dificultad aquel capitan e1 permiso 

de descubt'ir, porque Ia Audiencia descaba se veri.fieasc uu ar

mamento <t fin de eastigar a1 Cacique de los eatios Tone, 

que tenia amedrcntados Ii los vecinos de Antioquia desde la 
muerte violenta que dio a su encomendero y a oeho Es
paDoles mas. Ordcnose pues a Fernandez, que, antes de pe
lletrar a1 Choco en su descuhrimiento, sujetase a este caci
quc, que parecc habitaba bacia Ia sierra de UITao. Ya para en
tonces babia Uegado la resolncion del Consejo declarando que 

Antioquia pertenecia 11 Ia Gobernaeion de Popayan, y, poco 

despues, la que sujetaba Ia de Cartagena a la Audiencia de Santa 

Fe de Bogota. 

1 «Las mujeres y DiDos se encerraron co la iglesia, tomandolos bajo su 

amparo el obispo D. Juan de Ovalle, que, armado de todas armas y toda 
su derecia de 10 mislllo, estuvieron a la puerta para hacer freote at tirano si 

la ocasion 10 pidie~e .• (F. P. Simon, 4' ooticia, 3' parte.) 
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Junto Fernandez ocbenta hombres, y pasando por Antio

quia vieja dejo alii algunos con intencion de restablecer aquella 

poblacion. Entretanto Tone se habia prevenido construyendo 

dos fuertes de madera en los paRos mas dificiles de la sierra. 

Estos palenques cran los mas vastos y los mas fuertes que 

hasta aUi se llabian visto. El primero detuvo oeho dias a los 

J~spauoles, Ii resar de no contener sino co III 0 cien Indios de pe
lea, fuera de las mujeres y muehaebos. En los ataques tuviel'on 

mucha perdida los Castellanos, pues euando, despues de haber 
eombatido largo tiempo, se acercaban al recinto dcl palenque, 
este se desprcndia, y las grandes vigas que de prop6silo se ha
bian colocado cn dos 0 mas 11las de modo que parecian compo
ner parte del cercado, se desp10mahan con grande estrago y 
confusion de los sitiadorcs, de 10 que se aprovechahan los siLia

dos para !lechar, desde el piso superior a los invasorrs, los eua· 
les recurricron pOl' fin al incendio, y, aunque con largas has las 

scparaban al prineipio los jndfgenas los haces de leua que fie 

arrimahan al cercado, pOl' ultimo el fuego se cOlllunico, y cedio 

cl paJenque, en donde mataron Ii muchos Indios, hallaron mu

chas provisiones, agua y hC'bida fermentadas, como para soste

ncr un sitio de mucllOs roese's. De los prisioncros cortnron 
barbaramente a algunos las on·jas y manos, y em tal el coraje 
de estos naturales que muchos mclian al fuego los micmhros 

mutilados, sin mallifestar Ia menor emocion, y desafiahan li los 

Es aiioles a sufrir como ellos con tanta impaYiuez e1 dolor 
F.n e1 segunGo fuerte se l'rpili61a misma escrlla, y los F.spaJoles 
dccian que si esic genero de dcfensa continuaha tendrian que 
alJalHlonar Ia empresa. Al fin continuaron sn uescuhrimienlo 
desde esie vulle que llamallall de Penderiseo, y, rompienuo 
mOlltaiias, pasanuo rios y cienagas, perecirron muehos hasta 

que cansadQ l'crnandcz dcspues de mllchos meses de exploracion 

illfruclllosa, 11izQ bal!;as, y con los pocos compal~eros que Ie 

qucdaban, se eeM pOI' el rio de las Redes abajo y de alii al 

del Darien 6 Atralo, desde cuyas l)Oeas paso a Cartagena; 1'cu

nio mas gente en aquella eiudad, y emprrndio de 11Oe,,0 Sll 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



- 3[,3 -

jornada de abajo para arriha; con los mismos resultados de 

bamhres y enfermedadcs suhi6 el Atrato, e1 rio de las Redes, 

~rurindo?) u Oromira. El Dorado desapal'ecia siempre, como 

todas las ilusiones, por mas que se afauaban en buscarlo. Un 

pufiado de estos obstinados Espanoles lleg6 pOI' fin a Antioquia, 
('on mas apadeucia de espectros que de homl)res. Sigui61uego 

(iomez Hernandez 6. Anserma (viejo), y hallo que, si cl habia 
perdido el tiempo y Ia saiud, sus cscIavos trabajando las minas 
Ie tenian acopiados sesenta mil pesos de oro. Con estc caudal 
se encarnin6 a Santa l?e y de alli a Espana, en dOllde obtu,-6 Ja 
gobernacion de los Chococs, regreso a Cartagena, resuelto a 
"olver a tornar posesion de sus selvas r, pero Ia muerte ataj6 
sus intentos, y se libraron pOl' eutonces muchos de ir a perecer 
en aquellos bosques. 

Ocupcrnonos ahora de los sucesos de 10 interior de Ia pro

vincia de Antioquia, en donde, pOl' muchos aliOS, dos hombres 

(Iue mostL'aron valor, buen entendimiento y suma constancia, 
hicieron papel promineote. El primero, Gaspar de Rodas, qne 

ya dirnos a conocer pOl' un rasgo de generosidad, y cl otro 

Andres de Valdivia, que comenz6 su carrera publica comctiendo 

un acto de deslealtad, y un abuso de confianza viluperablcs 

ell alto grado, porque, babiendo ofrecido ir a Espana a solicitar 
para tucas Avila, soldado rustico ,'eeiuo de Anserma, que se 
habia ellriquecido como tautos olros con el beueficio de las 
minas. la gobernacion de los pueblos de entre los dos nos 

1 Y haber faltado por la tierra della_ 

Buena comodidad para pohlalla 

A causa de ser toda montuosa, 
Humeda, pluviosa, desgraciadll, 
De POCO! naturales aunque rico!, 

Pontue la tierra toda va sembrada 

De 'feOIlS caudalosas cle buen oro, 

Vistas y rateadas por los nuestro~ 

En direrentcs rios y quebradas. 

!l3 
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Cauca y J\lagdalena, desde Arma, negocio en la corte para s1 
con caudal ajeno, segun veremos muy pronto. 

Gaspar de Rodas, autorizado pOl' D. Alvaro !Iendoza, en

tonces Gobernador de Popayun en 1568, para fuudar una 
nueva ciudad en doude 10 creyera eOllvellicnte a fin de sujctar 
y rcducir las J)elicosisimas tribus del tcrritorio de Antioquia, 
publico Ia jornada, y ell consecucueia Ie aeudieron aventureros 
de todas las colonia:;; vecmas, y tambien hombres de bienes y 
de valol' que deseaban mejol'arse; entre estos se Ie reunio D. 
Francisco Ospina, fundador de la ciudad de los Remedios. Saco 
l~(ldas de Antioquia ocbenta'hombres de todas armas y much os 
Indios de servicio. Visito primero el Valle de Norisco; sus ca
ciques Ie dijeron, por desembarazarse de tan incomodos hues
pedes, que las riquezas, poblacion y comodidadcs se hallaban 
mas adelante en tierr'as de Ituango, pcro no baIlo sino trabajos, 
aunque consiguio sujetar mucbas tribus y descubrir gran des 
poblaciones pOl' las cabeceras del rio Zcmi (boy Sinn). Como 

~lilataba con diversos pretestos Ia fundacion de Ia nueva ciudad, 

lit' lleg6 a pensar que su animo no era dc poblor sino de acre
{'cutar con las tribus descubiertas y snjetas, su repartimiento y 
If) .. de los demas veeinos de Antioquia, por 10 que se separo 
D. lIrancisco Ospina y din cuenta a1 Gobcrnador Mendoza, el 
rual desaprob6 Ia conduct a de Rodas y Ie Dombra succcsor. Sin 
('mbargo, este, despues de mas de un ano de correrias, se re
sohi6 a fundar en Ituango ados leguas de distancia, la villa 6 
ciudad de San Juan de Rodas, Ia cU'al por haber sido trasplan
tada a diversos sitios fuc al fin, segun se dira despues, nbando
nada definitivamente. En una de las excursiones que hieieroll 
los ofieiales de Rodas, hallo el capiLan Velasco un puente de 
Ilt'jucos Suspendido sobre el rio Cauca, que atrayes6, ballando 
('u la orilla derrcha un extenso nIle limpio. Llamaron cstc 
puente los Lspailoles de Ahrenullco y despues de Negueri, pOl' 
lIll cacique "ecillo que mas tarde parecio pOI' allL Este puente 
dur6 mucho tielllpo, y despues no se ha ytlel~o a l'establecer ell 
los tiempos de chilizaeiou y de progreso, de suerte que e 
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Cauca, des de su nacimiento, no Hene en casi docieutas leguas 

de curso sino un solo puente, que es e1 de Popaycin. Es cierlo 

que tampoco 10 tiene el Magdalena, que corre pOl' siete pro

yjucias y que es hoy ia principal arteria de Ia ~ueva Granada. 

En esta expedicioll de Rodas deseubrieroll los iudigenas Ull 

medio de molcstar y hostilizar a los Espaiiolcs, que consistiu 

en preuder fuego Ii los pajonales en donde aeampahan. Con 

el vieuto se eomunicaban rapidamente las llamas, y los Espa-
1101es hu)'endo de ser quemados se rodaban pOl' los barrancos 
y prccipicios, pues toda aquella es tierra quebrada auuqlle en 
patio limpia de bosques. Los naturales de Tuango devastal'on 

sus scmcutcras e incendiaron sus casas retirandose a los montc!'> 

mas apartados. El capitan lUvadeueira, que se scparo de Ye

lasco, con una parlidu sorpreudi6 una madruga~a a1 valicute ~ 

asluto cacique Teco, que estaha a Ia sazon solo y despreyenido, 

y en ~us casas ha11aro11 los Espaiioles considerahle bolin. Dis

ponianse ya a volver al eampamento l1evando prisionero a Teeo, 

mas eslc Ie hizo decil' al caudillo Espallol que hacia mal en 

ahaudollar cl pueblo, y que, con solo esperar veintieuatro ho

ras, les darian sus "llsallos mucbisimo oro para obtener su 

lihcrtad. Creyendo sinccl'as cstas promesas, suspendieron la 

marella, pero no tuyieron tiempo de aguardar muchas horas, 

pues, auLes de acabarse aquella misma noche, fue tanto el tro
pel de Jndios y tall valiente yaudaz el acometimicnto, que 110 

solo libraron a su jefe, y recuperaron el botin, que abandona
ron los Espafiolcs por defender sus vidas, sino que los e8trc
charon y persiguieron hastu cellarlos de sus tierras. 

Mencionall los cl'onistas entre las prilleipalcs tribus que t'll

tnllees se conocian en la provincia de Alltioquia propiamente 

oic11a, las de Hcbcjico, l>ecll1i, Peneo, Norisco, luango, y las 

de los Pubios, Zcraeunas, Peberes, Nitanns, Tuiues, Cuisc(;s, 

AI'aques, Guacuseeos, Teeos y Catios. Estos ultimos crun Jos 

mas cultos 1, que en cuanto a valor ya hemos vislo 10 que hi 

1 Erau Ins Catios genlc vcstiua y de mas dc,p~hilatlo rntcndirnicntl; e~rri
Liall MIS hi·toria~ ('n jrrogHfico5 pintauoj en ul;&nta~. LSJ";l~1 tlc p':S) y lUC-
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deron en las fortalezas que dcfendieron capitaneados por Tore, 

cuando pusieron en duros conflictos a Gomez Fernandez y a 
sus compafieros:i y con haMrsele dado orden 11 Gaspar de Rodas 
de que trutase de sujctar a los Indios mas belicosos, no se at1'o

"i6 a comenzar pOl' los Catios, cuyas ticrras no Ie ofrecian por 
otl'a parte las esperanzas que las de los valles de abajo. 

En 1571 arrib6 Andres Valdivia Ii Cartagena Con los despa
dlOS de Gobernador de las provincias de entre los dos rios 
Cauea y ~Iagdalena, entendicndose pOl' estas, la peninsula inte
rior formada pOl' su conflueneia. Sin embargo de que Antioquia 
~ San Juan de Rodas quedaban ala margen izquierda del Cauea, 
y que no caian pOl' 10 mismo en e1 territo1'io que se Ie babia 
asignado, tuvo Valdivia arte para baeerse reeonocel' como Go
bernador, con agraYio manifiesto del de Popayau, y ocupo estc 
puesto mas de dos auos basta que vino de Espaua Ia declarato
ria, exduyendo expresamente de su jurisdiccion los pueblos 

ftmdados pOl' Espafioles en la ribera izquierda del Cauea. Em

pleose en aIgunas entradas por los territorios de los Indios no 

sujetos, comisionando al capitan Juan Velasco, a quien hizo su 
teuiente en San Juan de Rodas, para salir a Ia exploracion de 
la tribus que bahitaban en las fuentes del rio Zeuu. De lOR 
('uarcnta soldados que llevo Velasco a csta cxpedicion, solo 
Yol"ficron algo mas de la miLad, pues los naturales los atacaron 
tanlas veres que al fin se vieron forzados 11 eneerrarse en una 
('asa, de la que salieron de noche con e1 mayor silencio fugiti
\OS, y se echaron rio abajo en una balsa tan mal formada, 
que, desatados los maderos, se ahogaron muchos, y los otros se 
salvaron sin ropa ni armas, y asi cada uno de por S1 lleg6 a San 
Juan de Rodas en e1 estado mas deplorable, rompiendo monte 

lirJa. No U<aban nneno en sus ftecbas y dardos. Querian mucho a sus bijas J 

1lI11jeres, que cran Dlas blancas que ellos y de buen parecer, y se adornaban 
fon arracadns ) otras joyas de oro. No tcnian santuarios, adoraban las 

!!Strellas, y tenian Confusa idea del diJu\'io. Crei:m en un dios, en 1a inmorta

liJarl del alma, ~Igunos en la mctcmpsicosis. Sus alimentos cran raiccs nutri
tivas, pero sus tlerras cran (,stcriles para el mafz, de que bacian sus bebidlls, 
rtc. (F. P. Simon, ~. not., 3' parte manus .J 
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y guiados pOl' su propia expcriencia. 1:s justa decir que la con
fiauza exeesi va de Velasco en los naturales 10 perjudic6; el creia 

que estas tribus 10 recibirian de paz como se 10 llnhiau ofrecido, 

yasi desecbO el a"iso de algunos soldados, que, fundandosc en el 
denuncio de una India que acompailaba a cierto EspaJio], prc

tendian cogiera a alguuos prisioneros en rehenes. Velasco 80S

tenia que no debia faltar Ii las leyes de la hospitalidad, y que Ia 
delaeion de una mujer no Ie haria nunca romper la paz. No 
contentos con baber derrotado a los Castellanos, los indigenas 
se proptlsieron arrojarlos enteramente de sus tiCl'ras, y atacaron 
con la mayor furia la misma pobJacion de San Juan de Roda~. 
Algunos hechos bastaran para hacerse cargo de que los com
bates con los naturales de esta provincia de Anlioquia no emil 
juego para los Esparioles, ni sus armas de desdellar. En esta 
accion muri6 Velasco de dos heridas penetrantes de flecba; a Sll 

segundo, Leonel de Ovalle, Ie pas6 un dardo las armas encol

chadas de algodon, los bnstos de madera de la silla, y penetro 
bastante en el caballo para dejarlo muerto en el acto; un solo 
golpe de macana privo de la vida Ii var'ios Espanoies. Retira
ronse los Indios, dejando much os de los suyos muertos de bala, 

6 mutilados pOl' los perros 6 alanceados por los de a caballo, 
pero Ia refriega mostr6 a los Espauoles que quedaban, que no 
era prudente esperar un nuevo ataque, y, abandonando ]a ciu
dad,)e retiraron del valle de Huango, en donde estaba fundada, 
al de Norisco, pero Valdivia, qne habia marchado en su auxilio 
ii la primera noticia del alzamicnto de lit tierra, los bizo vohel' 
al sitio antiguo no sin repugnancia. No tuvieron mejor exito 
las otras expediciones de Valdivia. Entre tanto lleg6 el ano de 
1572, y con ella resolucion del consejo declarando que la go
bernacion de Valdivia no cornprendia las ciudades pobladas an
tes de su lJegada y sus distritos. Apresurose Valdivia a pasar 
de Santa Fe de Antioquia, que asi se llamaba Ia principal ciu

dad, a San Juan de Rodas, antes de que los vecinos de esta 

Ultima supieran Ia noticia fatal que anulaba su gobernacion, 

puei no podia ir solo a bacerse reconocer pOl' los Indios. Con-
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Yoc6los, y, ponderandoles las incomodidades y asecllanzas a 
que sin cesar estarian e:xplH)stos en medio de tri}ms tan hostiles 

") belicosas, los comid6 a dcspoblar la eiudad, y !luscar cn la 

orilla derecha del Cauea un sitio mas a proposito para pobla\'. 

Gustosos acccdieron, y aun se ocuparon en construir un puente 

en el Cauca, con cuerdas y maromas de cuero y de bejucos, 'l 

imitacion del de Abrerullco, obra de los Indios, y, aunque al 
esguazar este rio perdieron una parte del ganado que sacaron 
de San Juan de Rodas, llegaron por fin a un vaile ameno, lim-
11io y espacioso, que los naturales lIamaban de Gua1'eama, los 
cuales recibie1'on de paz y aun dieron esponbiueamcnte p1'ovi
~iones a los Espmio1es. Los caciques de las t1'ibus principales 
que habitaban este yane cran, fuera de Guareama, Cuerpia 7 

Papimon, Ozela, Maquira y Aguazizi, y, en las montaiias "eci
nas, Omaga, Nrgucri, Yusca, Acuataba, Abanique, TaquiLuri , 
Cuerime, Cuerquisime, ~Ioscataco t. Aqui dec1ar6 Yaldi\ ia I'U 

intento Ii los que 10 hahian seguido, y, a pesar de que)'a eslahan 

muy comprometidos, algunos se , 'ol"ic1'on a Antioquia, y quedti 

este golJernador in parlibu5 infidclillm> con cuarcnta y seis sol

dados Espalioles, , 'einte negros esc1a'vos, y poco mas de qui
nientos Indios de senicio, para conquistar, sujetar y po])lar su 
gobernacion de entre los dos rios, cuyos babitantes eran dema
siado bclicosos para prrmitirlo. 

En cuanto a Ia fundacion de un pueblo, la ceremonia de po
cesion nominal no costaba nada; un os pocos bujios de madera 
que en .einticuatro horas cortaban en el monte los Indios de 
servieio, algunos bejucos para asegurar las ,'aras, ' )" paja 6 
palma para cubrirlos, una horca que se erigia en la plaza, Y 
un plicgo de papr! en que se extendia Ia diligcncia de pose,jon. 
]0 cual era en oca~iones mas difici1 que e1 resto. ~Ias: despues 

de establecida Ia nueva ciudad, que esta vez llamaron dl' rJwda. 

1 Es mlly probahle que la mayor parte de cstos Dombres propio ha~ an pOI
,ado e~'rop(';,dos:\ la POHeridad; ~ quicn rtconoceria por rjcmpl0 ,rarqnet:! en 

MOIriquila? 1'.1 presbitno CaHclianos alter6 tarubien voluntarianll'ntc :!!gunll' 
pnra .ometerlos a la rima en sus OCt3V3S. 
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10 trabajoso era mantencrla, sujctar los Indios veciuos~' ob11-
garlos Ii que hicicran scmenteras y buscaran oro para alimentar 
los nuevos amos y para salisfaccr su codicia, y a los naturales 
de Antioquia no les sobraba la paciencia para somelerse [I cstas 
cxigeucias, si no eran compelidos por la fuerza. Asi que, {l pesur 
de un auxilio de treinla y seis Espaiioles, que a ValdiYia trajo 
de Santa Fe de Antioquia Pedro Pinto Vellorino, uno de sus 
oficialcs, sus excursioncs tuvieron mal exito, y disgustado pOl' 
otros moti,'os, eomcnzo Ii maltratar su gente de tal suerle, 
que, pOl' huir de BU opresion y ,'ioleneias, dos 6 trcs individu()s 
tuvieron el atrevimiento de embarearse solos en ulla pcqu(·jia 
canoa en el Cauea, y, librandosc milagl'osamcnte de ser dctcni
dos pOl' los Indios del transito, salieron allfagdalena, y de all t 

pasaron a quejarse a la Audieneia en Santa Fe, la cuaillombro 
de juez de rcsidencia a lUateo Acosta, Porlugues, ycri no de Santa 

fe, el eual tuvo lugal' de llegar para morir al misll10 ti~'mpo 

que Valdivia Ii manos de los Indios de aquellos valles, 10'; clinIcs 
!;e eoneertaron 11 fin de ataear los Espatio1cs, que ~e !lallahan 
divididos cn tres partidas. l~sta sorprcsa se Yl'rwc6 cl 16 de 
oclubre de 1574. El Gobernador Yuldivia y sus POCOR c\}mpa
lieros, que componian la partida meTlos llumcrosa l pcre('icroll 
todos en e1 sitio en que despucs se fundo c1 antiguo Caceres. 
De las otras dos seecioues algunos murieron tamhien, y los 
otros escaparon a Autioqnia, y se push'ron bajo ]a protfC'('ion 
de Gaspar de Rodas, que gobcrnaba en aquella cim]ad pOl' ~I 

Gobernador de PopaJun. As! aeab6 Yaldivia, mas conocido 
pOl'SU fin tragico que por haber ejeeutado cosas notallleg en la 
conquista y deseubrimiento del pais. A tribuyose en parte el 

ulzamicnto de los Indios a sllgestiones de un encomendero "e
cino de Antioquia, que gozaha de un lueratiyo repartiulicllto 
<'11 los Tahamies, trihu confinante con las que dependian de 

Yaldiyia. Parcce que sus gananeias disminuian rOn Ia oenpnci<>n 

de]a orilla del'eeha del Cauen pOl' EspaIioles, pOl' 10 cual lo~ 
Xutahcs no ncudiull al trtlfico aeo<;tumhrado y no \ati16 ell ~a-, . 
crificar a sus compatri01as pOl' el vil int~l't!s. La Yiu~a de Yaldh in 
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('onsigui6 que la Audiencia hiciera prender a Bartolome Sanchez 
TOl'reblanca, que era e1 nombre del que la opinion publica aeu

saba de tan inhumano hecho, que nunea pudo aYeriguarse, pOl' 

]a difieultad de tomar declaraciones a Indios incultos. 

POl' muerte de Valdivia nombr6 la audiencia Gobernadol' 

de las provincias de entre los dos Rios a Gaspar de Rodas, su
geto muy superior Ii Valdivia en educacion, espiritu de ordell 
y de organizaciou y buena politica, aunql1c igllal en valor y 
constancia, virtudcs comunes a casi todos los Espafioles que 
pasaron a America. Pas6 Rodas el Cauea, con la gente que 
pudo reuni1', eu e1 ano de 1576, despues de haber sosegado a 
os Indios de IJebejieo, que desertaron todos en cie1'to dia a 

las cumbres mas elevadas, esperando el diluvio que sus agol'C-
1'05 babian anuneiado, y en el cual debian aboga1'se los Espaiio
les, aunqne, siendo el pI'on6stico para un plazo de seis dias, 
pronto se falsific6, y el alzamiento no tuvo consecuellcias. J)i

rigiose Rodas al yate de San Andres y sitios de la matanza de 

·Valdi"via, con illtenciones q ne disimulo, de castigar screrameute 

Ii los naturales. £ 8toS, at principio desconfiados, se dejaron ('11-

gauar con fingidas palabras del nuevo Goheruador, que dr tia 

no ser Valdivia ni paricntc suyo ni amigo, y por tanto no tener 
motivo de vcngar Sli mllcrte, con que, desechando todo tcmor, 
vinieron incautamente los caciques del "alle a construir las ca
sas y a traerles provisiones a los Castellanos ; prendi6 OellO 6 

nueve de los principales caciques, entre ell os u Gnarcama; y les 
hizo matar despues de practicar algullas averiguaeioDes y de 
bautizarlos e1 Padre Collantcs; habieudo prccedido, dice UJI 

crOnista, el catecismo bastante : a otros les cortaron las manos, 
los dedos y aun los pies, dejandolos mutilados para sen'ir de 
cscarmiento. Despues de tan cruel nnganza, ejccutada quizas 
en inocentes, todavia se quejaban los Espaiioles de Ia obstinacion 
de los lndios de Antioquia en no querer sujetar Ia cerviz al yugo. 

En la lorna liml}ia de Cacami, cerea del Iugar mismo en 
que Valdivia fue muerto por los Indios, fnndo Rodas Ia ciu

dad de Caceres, como reeuordo de la ciudad de este nombre 
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en Extremadura I ; poco despues la "ado de posicion dos 6 tre8 
veces accrcundola siempre al Cauca. Quejul'onse algunos de los 

deseubridorcs de los repartimientos hechos por Gaspar de Ro

das, y Ia Audiencia los alter6! por 10 que Rodas compareciu 
personalmente en Santa Fe para justificarse, y los documentos 
e in formes que present6 obraron de ,tal modo en el animo de 
los oidores, que aproharon su conducta y restahlecieron las 
cosas en e1 pie que elIas habia dcjado, confirmandole su auto
ridad, de la que muy pronto Ie vinieron los despacbos de Espa
fia, separando de Popayanla ciudad de Santa Fe de Antioquia, 
y formando una sola provincia de todo aquel territorio. Algu
nos pensaron entonces que las consideraciones que la A udiencia 
mostro a Rodas dependicron de la necesidad que tenian de su 
persona, como tan versado en las guerras de los Indios, para 
reprimir el alzamiento de los Gualies y tribus vecinas que 11e
naban de terror Ia ciudad de Mariquita, y en efecto Uodas hizo 
una entrada en los terminos de cstos Indios con buen exito, )

luego volvi6 a su gobernacion, en donde se sentia la necesidad 
de este caudillo, porque los vecinos de Caceres se ltallaban 110s
tilizados pOl' cl cacique Omaga y pOl' su sobrino ~egueri, que 

se lcvantaron fatigados de los tributos y exacciones de los enco

menderos. La llegada del Gobernador con refuerzo aplaco esta 
insurreccion, pero, como habian de darse repartimientos Ii los 
recien venidos, y Ie conveuia Ii Gaspar de Rodas fundal' nuevas 
pohiaciones para acrecentar la impol'tancia de BU gobernaeion y 
sus ganancias, salio de Antioquia, en solicitud de otl'as tim'ras 
con setenta soldados, la mitad que habia tmido de Ia ,'illa de 
los Remedios Hernan Sanchez, a quien llombr6 maese de campo, 
y, pasando el Cauca, dio vista a las Sabanas de Aburra, siguien
do despues la ol'ilta izquierda del rio que de elias sale y al que 
los indigenas Ilamaban Porce, y los Espafloles Ahurra, (eJ pri-

1 Fucron priulcros Alr.ald~ el capitan Pedro Pinto Vel!orino y HerDaD 
Martin, rcgi!1Ol'es Luis dc Iletaneur, Alon~o Rod, igucz de Villamisar, Juan 
Mclen!1ez Valdes, Frallcisoo Tapia, Junn Fernandez de Erno ,. LlIi~ Ccspedu 
de Vllrgas. 
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mer nombre ha prevalecido), siguieron sus aguas caudalosas, 
que por aquel tiempo serpenteaban por elltre'oseuras montaiias 

en direccion del norte, por cuarenta dias, eon muchos trabajos y 

falta de mantenimielltos por 'ser escasas de habitantes estas re

giones, hasta que l1egaron a un paraje limpio desde el eual se des. 

eubrian en la ribera opuesta anchos camiuos y vastas semenk 
ras, indicios seguros de grandes pobIaeiones. Mas no pasaron ('I 
rio con Ia faeilidad que creian, pues diversos y numerosos es 
euadrones de indfgenas se 10 estorbaron, e hieieron encallar to
das las tentativas por ocbo dias; en cl ulLimo nodas a fin de dar 
ejempl0, se disponia e1 mismo para arrojarsc a nado, cuando al 
gunos de sus oficiales pasaron en balsas pOl' diferellte punto, 
y con esto ceso la resistencia en e1 paso principal. 

Llarnabanse Yarneries estos Indios; eran 1>elieos05, pero nu 

saerificaban a los prisioneros, pues no comian carne }1Umalla ; 
sin cmhargo parecian mas estllpidos que las demns tribus co
noeidas, de las cualcs tenian muchos esclavos que les sCn'ian, 

Gllamocoes, Aburraes y aun ;\Ialibues de las inmediaciolles de 

~Jompox, en Ia orilla del rio Grande. Se alimentaban con maiz, 

~ uea!>, names, y diversas frutas, peseado fl'eseo 6 tostado y he
eho barina, cerdos monteses, , 'enados y avcs qlle cazaban. BocIa!'> 
conoei6 al in stante que Ie convcnia hacer todos los sacrifieios 
para ganarse las voluntades de estos Indios, qne se hallaroll 
posecdores de mas piezas de oro que ninguna otra tribu de Ja 

provincia. Despidi6, pues, con regal os a las familias que l)abia 
cojido en la espaciosa habitacion del cacique Cucuba, y prohi
hio, bajo seyeras penas, que se tomase cosa alguna a los natu 
rales sin darles algo en cambio para acostumhrarlos al tl'ufien 
y obligarlos a que buscascn oro con que hacer sus truecos . 
Esta politica sllrti6 el mcjor efecto, y en hreve, en los juegos 
de suerte a que eran tan afiCionados los Espaiiolcs, corrian en 
el campamento hasta "cinte mil pesos cIe 01'0, pues los Indios 
daban setenta pe~os pOl' lIna bacba, seis pOl' una aguja, y ell 

esta proporcion ; pcro de 10 que se mostraban mas al1siosos era 

de Ia sal: por una libra daban trell1ta pesos de oro . Ya F.e 
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deja ver que en esta tierra tan rica no podia lardar en fundarse 

nna pohlacion espafiola, a Ia qucdi6 Gaspar de Rodas cl nombre 
de Zaragoza de las Palmas, por Ia abundancia de estas I. In 
esle valle solo de Vitue, a orillas del Poree, babia cerca de dos 

mil indfgenas, de los que lIamaban tributarios, que se distri
buyeron entre los deseubridores, pcro que, dentro de bre"vrs 

alios, perecicron en los trabajos de las minas de oro corrido 
Fueron estas tan abundantes, que desde Veragua tl'ajeron mn -
('h6s sus cuadrillas de csc1avos, para emplearlos en ellucrativl) 
laboreo de cstc terreno de aIuyion. No tcnemos datos para ca1cu
lar el prodlleto de los primer os ycinte anos, que debieron ser 10<: 

mas productivos, mas "Fray Pedro Simon, que para e~tos suce
liOS debe considerarse como escritor contemporaneo, pues co
nocio a "arios de los pobladores primilivos de Zaragoza, dice 
que desde 1 G02 a 1620 entraron en las eajas reales pOl' dere

chos de quintos, que, segun los privi1egios concedidos a 
a(luellos moradores, se habian reducido al veinteno, 6 cinco 

por ciento, mas de trescientos mil pesos de oro, sin 10 que se 
Haeaha sin pagar, pues anade que cl oro era tan puro y aqui

latado, que no neccsitaban fundirlo para que tuvicra su valor, 

con que puede imaginarsc cuanto se eximiria dc los dere

('\1OS. De aquf se deduce que no })ajaban de quiuientos mil 

pesos de oro los que se sacahan ('ada alio en este solo call
lon, mas, en compensacion, era Ia tierra tan mal sana que 
morian Ia mayor parte de los Chapetones 6 recien Ilegados". 
Traslad6se, despues de su fundacion, Zaragoza, a un sitio mas 

1 Ailo de 1581. Furron primeros Alcnl,lf~ D, Antonio Osorio rle Paz y Ped ro 

,Jaramillo, que fue cl primer E~paiiol que, uajanuo despues alMagdalena, d io 

noticias de las riquezas de Zaragoz.l, )' con cl ,inirron llluchos "ccinos de Te

l)erifc con cscla\'05 para el beneficia de las minas. AlguJcil ma~'or, Antonio 

Mancipc; rcgidorcs, Gonzalo Boli,-ar de Arce, ,\Ii~nel de Il 'iarlC y e1 capitnn 

Francisco de Arce. 

2 Como los chapctones que n'lIi,1n a IIlI'car f lI' tnna a l::t Cama del 0)'0, no 

traian lllaS riqllcza que su vesliuo, e~le .<ervia para pagar t'l cntierro, de ma

nera que apenas dc,clIlharcaba algun E,panol n"C H I, qu('; ya iban otros.1 prc

~t1ntar al eura cuanlo pedia por el vrstit1u del pilL!'!' aventurero, que renin .1 
huscal' oro y dCjDb~ Sl1~ hucso!, 
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Quesada. Aquel capitan procedi6 con el tino e inteligcncia que 

solia, rompi6 a los Tairouas en una reJiida accion en los Pasos 

de Rodrigo, y allan6, como se decia entonces, la tierra. Vohi6 

'Ianjarres de Lspaiia con titulo de Gobernador en propiedad, 

y, temieudo las acecbauzas de los Boudas, que Ie estaban 

ccdidos en cucomieuda, construy6 un fuerte para imponeries 

lcspeto, y 10 arLill6 con dos piezas pequeilas, poniendole 
algunos soldados de -guarnieion. Falleci6 Luis llIanjarres con 
:,entimiento general de la ciudad, y sucedi61e en los bienes 
) encomienda, aunque no en el gobierno, su hijo D. Anto
nio, tan valientc C01110 su padre y no mcnos vcrsado en las guer
ra~ y en el conocimicnto del caractcr de los Indios, mas nada 
importantc ocurri6 hasta el aiio de 1571, cn que vino dc Es

paiia como Gobcrnador D. Luis de Rojas. Este permiti6 al 
capitan Castro, su antecesor, hiciera una entrada a Posigueiea 

eou animo de fundal' una poblacion. Los pas os prcliminares 

110 eran calculados para pacifiear los Indios, pucs comelllO 

flor preuder y poner en co11era los caciques arnigos que ba

hiall venido a Santa )1arta, con <.>1 fin de que no alisaran Ii los 

Posigucicas del intcnto dc los Espafioles, que pasaron la \,uelta 
de Guarbaca, :', no pudicndo subir a las cumbrcs de Posiguci
ea por el lecho del rio de D. Diego, rodearOll por los pueblos 
de naturales de Domo y de Boboco, pasando cl rio por un 

pucnte de bcjucos que habian cOllstruido los Indios, y trepando 
cicrtas sierras 'vohieron al valle del rio dcoD. Diego mucho mas 
arriba, en donde cstaba funclado cj pue})lo principal. Este tenia 
casas muy bien hecbas, uua plaza triangular clliosada y ni ye
lada, Ii que dab an frente las trcs gran(ll's habitaciollcs del ca
cique, cada una de las clIales podia alojar cer('a de trescientas 

personas, mas to do 10 hullaron dpsierto, porque, antes de Hegar 

at pucblo, uabiau dcrrotado a los Indios, que pl'etendieroll 

l'esistirles la entrada. Sali6 uespucs cl cacique de paz, J los 

Espaiioles practiearon Ius eercmonias pan fundal' una pohla 0 

cion que llamaron ECija, la eua! poco duro, COlllO vamos a 
,,('rlo. Las tribus circulllecinas eran indu!itriosas, !lacian {igur-as 
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de piedra y de maderas duras, y tambien sartales de c.ncntas de 
conchas de varios colores. No eran antropOfagos, pero sf de 
('ostumbres bestiaies. Las partidas quc en varias direcciones sa
lian Ii explorar Ia tierra, dim'on vista al Magdalena y a muchos 
valles poblados y cultivados, y es de suponer que su conducta 
lIO seria sobrado pacifica, pOl'que muy pronto una conspiracion 
general de los Indios y algunas muertes de los que se alejaban 
del asiento del lugar, fatigarou tanto 11 los nucvos pobladores 
que resolvieron desamparar Ia nueva villa y retirarse a Santa 
:l\Iarta, en donde el Gobernador prcndi6 al capitan Castro por 
haber abandon ado la empresa, y 10 ohligo a volver, como 10 
hizo con mas desdieha, pues pcrdi6 la mayor parte de su gente, 
y entre cUos 11 un sohrino del Gohernador Rojas, que los indi
genas cojicron vivo y ahorcaron a la ,ista de los vecinos en el 
mismo lugar en que este oficial habia ahorcado algunos dias 
antes un Indio principal. Una de las causas del coraje de los 
Indios fue, en esta ocasion, la tropa de mas lines que los Espa
noles lIe varon, y que despcdazaban vivos ~l. los natnrales en 
10'; combates, entre estos uno rony voraz que lIamaban Amadis, 
que, si lograba asir Ii cualquier Indio, Ie sacaba las entrafias a 
mordiscos. Este animal muri6 de uu flechazo envenenado, a 
pesa~ de la eubierta de aIgodon encolcbado que Ie ponian, pues 
hombres, caballos y perros, todos entrahan al eombate con 
mantas encolehadas para defcndcl'se de las flcchas. 

No sobrelle,'aban los llondas con paeiencia c1 fuerte erigido 
cn sus terminos; aS1, ell 1575, aproveeharon de la ocasiOIl en 
que quedaba poca gnarnicion en su recinto porque la mayor 
parte de los soldados habian sido llamados ala ciudad, ame
Ilazada de los piratas franceses, para sorprenderlo hacicndose 
dueuos de el casi sin rcsistencia de los tres 0 cuatro hombre 
que 10 custodiaban ,y hallando en S11 interior cuantas alhajas )' 
ropa po~eian los ,'ecinos de Santa ::\la1'ta, que t l'nian alli deposi

latias temiendo el pillaje de los Corsarios. Quemaron los Indios 

rl cuartel, allanaron el fuerte, y se retiraron engalanados COIl 

10:> ,c~tidos y joyas de los Espaiioles, que, atacudos al mismo 
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tiempo por mar y pOl' tierra, no tuvieron otro recurso que pc

dir auxilio a Cartagena, de donde les "ino pOl' tierra al m~ndo 

del capitan Jose Guerra: y poco despues la cscuadra de los 

Galeones, que se babia formado para guardar las costas, y que 

puso aIgun coto a las dcpredaciones de los piralas, aunquc mas 

tarde sc bicieron estos muy temihlcs, scgun veremos en la se
gunda parte. A pesar de esle refuerzo, los Bondas recbazarou 
con pcrdida la primera vez a los Espailoles que los atacaron, y 
aun vinieron sobre la ciudad, pero, sabiendo que Ia armada q ne 
habia lIegado al puerto y abuyentado los piratas, tenia mas de 
500 homhres de desemllarco, se retiraron a los pueblos de In 
interior. Algunos, como los de l\Tacinga, se sujetaron, pero los 
demas, acaudillados por Xcbo, Coendo y Gamita, caciques n
lientes y muy "crsados en la guerra con los Castellanos, se 
mantuyieron fil'mes. Apl'ovech6 rl Gobcrnador Rojas de la pre

sencia de la escuadra en el puerto, para reedificar el fortin de 

Honda, con poeo fl'Uto, porque los Indios 10 man ten ian en agc

clio pel'manente, yera preciso llevar desde Ia ciudad para Ia 

guarnicion cuanto era nccesario. 

El ailo de t 576 arril,o a Santa Marta D. Lopc de Orosco, 

que dchia reemplazar a Rojas, promovido al GolJierno de Ca
racas. Este fue quiztt cl I)l'jmer Espaiiol despues de Bastidas, que 
('oncibio un plan de colonizacion fimdado sohrc III laLranza de 

Ia tierra, crias de ganados, y la introduccion y mejora de nuevas 
culturas, y no sobre la ruina y destruccion de los Indios. 'frajo 
en dos naTes propias trescientos hombres, los ciento casados con 
susfamilias, y toda especie de instrumentos de agricultura de los 
que se usaban cn Espana. Desde sn Hegada bizo entcndcr 11 los 
naturales que pensaba establecer con cUos una paz solida y 
durable, y convoco 6. todos los caciques amigos y enemigos para 
oir sus qucjas. La conducta franca del Gobernador inspir6 desdc 

l'l principio tal confianza en los Indios, quc la maJor parle 

acudieron al llamamiento, y, qucjandose los Bondas de los 

abusos y violcncias que los soldados del fuerte cometian, les 

dijo que entre amigos no eran necesarias fortalezas, y, al din 
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siguiente, malld6 arrasar el fucrte, desde el siguiellle dill: 

accion que Ie vali6 el sometimiento general de los Indios, Stl 

a III 01' ~r rcspeto I. 8i en los naturales pl'odujeron tan bllen efccto 

las miras de humanidad y de conciliacion, ell'esultado mate

rial de Ia colonia fue nulo; los Espanoles, llegados 11. aquclla 

('osta, sea que cl elima no les permitia trabajar, 6 que las cos

tumbres del pueblo se oponian, 6 que, creyendose superiores a 
las faenas ordinarias, se dejascn teutar del espiritn de aventura, 
casi todos los eolollos de Orosco se bicieroll conq llistadores, 
algunos pocos tl'aficantes, ninguno eultivador. Parece que Ia 
fatalidad ordenaba que Ia zona ccuatol'ial del continenle occi
dental no pudiera sel' cultivada sino pOl' los llatUl'alcs de cste 
sneio, 6 pOl' una raza nacida en dimas amilogos en otro he
misferio . 

.El Gobernador Lope de Orosco fue con sufLCiente eseolta al 

nlle de Upal'. Alii se est reno en guerras con los Iudios, i1 que 6 

fue pl'oYocado pOl' estos, 6 pOl' sus soldades sediel1tos de pi

llaje . 
. Tambien se babia pretendido antes fundal' una poblacioll 

l'n tierras de los Chimilas, y eferti vamente el capitan COl'dero 

t'stahlecio un pueblo que lIamo de los Angeles, y 10 mantuyo 

alglln Hempo usanuo de politica, pero, llamado it ia Audiencia 

de Sauta Fe, su tenientc eonsinti6 en algunas vcjaciones a los 
lJalurales, que atrajcl'on a 1a colonia una sublevacion y ahan
dono consiguiente del nuevo establecimiento. Con el tiempo 
est os Indios Chimilas fueron el azote de la eomal'ca, mas toda
"ia no COlTcsponde bablar de estos sucesos , ui de las cxtraol'
dinarias aveuturas del marino ingles Drake, que tanto mal hizo 

I'll Hucstras costas. 

f " Con cstas medidas de) Gobcrnador Orosco,)a paz era tal I'D toda esta 
('(»ta que no se babia visto I)or mucbos mios, pues podia ii' un hOlllhl'e ~ol" 
('Ull tuua seguridlld, dcsdc Santa Marta al eabo de la Yela por tierra. En cuy. 

confidnza hizo el Gohernador abrir earninos de mas de treinta leguas rle lar:;o. 
y meter ganados adonde Ia guerra los babia agotado. 

(FUT p. ) 1;MOlf, ~ . uotic;" 3' ptrte .1 
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I 

CAPITULO XX. 

Gobierno de la Audiencia. - Infiucncia pCl'niciosa dcl oidor Montano y ~alu
dable del obispo D. Fray Juan de los Barrios. - Primer sinodo dioce'ano. 
- Mon:ano acusado de rcbelion a In corona cs cond<>nado a muertc y de
c.1pila<io CD Vlllladolid. - Encorniendase al Adclalltado Quesada 1.1 sUjcl'ioll 
de los Gualles y tic su cacique Yuldama. - Muere de lepra en Maritluita j 

In etlad de mas de ocheDta anos el deseubridor del Nuevo Reino de Granada. 
D~se fin :i Ia nafl'acion de los stlcesos deI dcscubrimiento y colonizacion pOI 

10 qlle haec Ii la primera parte. - Noticias biogrMiC<ls y critiras de los cro
nistas que se ban ocupado cspecialmcnte de la historia de Ia Nucya GI'a
!lada, y cnyos cscl'itos poseclIlos. - Castellanos cllra de Tunja, Fr<lY PedlO 
~illlon, Pedro Cieza de Leon. Antonio Herrcra. Juan Rodriguez Fre.lc, 10. 
capitanes San Martin y Lcbrija, Andagoya, Ol'iedo y otros contcmporaneo-. 
- D. J. Flores dc Ocariz, Fr. Alonso de Zamora, cl olJi~po Lucas Fernandl'z 
de Picdrahitll, Padre Cassani de la compania de Jesus y dcruas corupila

dores. 

-,I'. 

Por muehos afios los dos oidores Briceiio y Montano goher
naron el .Nuevo Reino de Granada, 6, por mcjor dccir, 10 go
berno Ia yoluntad de .tierro de este ultimo, a que se doblaha 
el genio suave y condescendiente del primero. Este era popular 
entre los colonos; el otro aborrccido pOl' sus asperos modales, 
caracter duro, y pOl' su parcialidad que Ie hizo cometcr muchas 
injusticias y tropelias. FaYorecio, es cierto, a los iudigcnas, 
aplicando inexorablemente las nuevas leles, l)ero parcce 10 

hizo mas hi.en que pOl' humanidad pOl' odio Ii los conquistado
res Y encomenderos. Que estos abu~aban de su autoridad no 
hay duda, y 10 corrohora el motiYo que tu vo cl obispo Barrios 
para celehrar cl primer sino do diocesano, :a que asistieron, no 
solo los canonigos y prclados, sino tambicIll08 oidores, el fis
cal y el mariscal D. Gonzalo Ximenez de Quesada, Trat6sc de 
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corregir el elero, de mejorar las doetrinas de los naturales, y 

de poneI' un remedio a la ellormidad de los trihutos que los 

eneomellderos exigian, eosa que enagenaba eomplelamcntc las 

volunlades de los indigenas e impcdia la predicacion del e"a11-

gelio. No ereo que ell los sinodos celehrados posteriormente se 

sigui6 la pnletiea de dar , 'oz y asiento a las autoridades civiles. 

La grande influencia de que pOl' sus virludcs, dignidad y e0111-
portamicnto gozaha~ el obispo, cl eual se malltuyo unido COil 
el liccneiado Gonzalo Ximencz de Quesada y otros sugetos de 
respetahilidad de los antignos descubridoref;, Clue de;;pncs de 
haher 11ee110 su fortuna en las difercDtes pro, incias, 1'cnian 11 
gozar del dima sallO y de las eomodidades J soeiellad que Ies 
hrindaba Santa Fe, ponia freno basta clcrto punto (t las demasias 

de MOlltaiio. POI' su conducta arbitraria e injusta merecia hacia 

llluehos aoos este lemerario togado haher sido de"pojado de 

BU empleo y eastigado con multas y prisiones ; pero fue pOl' una 

Rupue~ta participacion a cierto alzamiento que se dceia proyee

taban sus hermanos, que Ie prcndieron sus compailel'os y en

viaron a Espafia, y pOl' 10 que resultaba de las declaracioneR 

de muellos de sus eontral'ios, fue condenado al ultimo suplieio 

) Ie cortaron la cabeza en Yalladolid. £1 erimcn de que se Ie 

silldicaha era de lcsa majcstad, y esto basto para que se proec

dic~c con tanto ,igor, mielltras que los asesinatos perpctrados 
!Jor Pedrarias, Lugo, y pOl' tantos otros qucdaroll impuncs . 

En 1573 pl'incipio la rebelioD de los Gualies, porIa illflueu
cia de su cacique Yuldama, que 11abiendo vivido entre los 
EiipatioleR, habia aprendido a leer y escrihil'. Eslc indiyiduo 

reuni6 11 los caciques lIondama, Umatcpa, Unleoa, Cimara. 
Poro, PomJlorea y ot1'OS cireunvecinos, que se alzaron, negaron 
los tributos y eomenzarOll a asaltar las poblaeiones con mueho 

"ltreyimicuto pOl' no haher fucrza suiiciente en ~Iariquita pam 

0pOlll'l'Se a sus invasioncs. Crey6 la Audiencia que con la au

toridad del Adeluntado Quesada sc podrian leyantar tropus con 

que sujetarlos. Aunque anciano y achacoso, se cllearg6 cstc de 

1a emprc-a, y rcuni6 sctcnta hombres de todas las eindades, 
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publicaudo un pregon en que ofrecia fundar una villa y 
hacer repartimientos, que era el aliciente mas eficaz para los 
que curecian de encomiendas 6 las teuian muy cOl'tas. Salieron 
de nrul'iquita a fines de 1574 y eomenzaron a talar las semen
teras e incendiar las casas de los rehelados sin piedad ni consi
de1'acion alguna, y, a fin de conteutal' los aventureros, se fundo 
a pocas leguas de l\[ariquita una "Villa que llamaron Santa Ague
da, dcsde la cual pudieron hacerse las diversas entradas al 
mismo tiempo que beneficial' ciertas minas de oro que se des 
cuhrieron en las inmediaciolles. Yuldama murio combatiendo 
en una sorpresa que Ie dim'on los Espaiioles. Estos sufrieron 
un reyeS de los Indios de Guaitia que habitahan las orillas del 
rio Guarino y que rodearon una partida de diez y siete solda
dos matando al Jefe y a la mayor parte de la tropa. lUas a1 
fin, despues de "arios socesos, quedo pOl' entonces reducida Ia 
tierra y los indigenas en UDa paz que no duro mucho; pues ya 
hemos visto que pocos alios despues se echO mano del Go

hernador Gaspar de Rodas para pacificarlos y sometel'los de 

nucyo. 
Esta fue la Ultima bazafia del Adelantado Gonzalo Ximencz 

de Quesada; afligido de 1a cruel enfermedad que 10 llev6 aI 
sepulcro, se retir6 despues <l Tocaima y vi"io algunos alios 
cerea de los bauos sulfurosos, de donde hizo viaje a l\Iariqnita, 
y alli falleci6 cl 16 de febrero de 1579, otorgando un testa
mento en que se reconocia deudor de mas de scscnta mil duca
dos Ii divers as personas. ~i el ni sus hermanos dcjaron hijos, y 
sus hcrederos y sucesores, que lIevan el apcllido de Oruiias y de 
Berrios, fueronlos descendientes de una hermana. Estos tllti
mos obtuvieron despucs emplcos y coudecoracioncs ell Ycne
zucla y en el Nuevo Reino de Granada, y aun se conserva ell 
Bogota descendencia de sus deudos. Los huesos del fundador 
de Bogota se trasladaron en 1597 de l\Ial'iquita ala capilla del 
H umilladero en Santa Fe y posteriormcntc (t Ia Catcdral. Sobre 
su sepulcro, que no tcnia mas epitafio confol'me a su (lltima 

yoluntad que estas tres palabras Iatinas : Expecio resurreclio-
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ncm mortuorum, se co1go el estandarte de la conquista que se 
sacaba en procesion todos los alios e16 de agosto, aniversario de 

Ia fundacion de Bogota. Nacio Quesada en Granada (segun 
algunos, y segun otros en Cordoba), Su padre era uno de los 

jueces que componian el trihuna1 que juzgaba las eausas de 
los motos despues de ]a conquista de Granada , Nada se dice 
d'e Ia epoca de su nacimiento; pet'o se supoUe que fue en los 
lHtimos alios del siglo 150

, pues que tenia mas de 80 ailos 
cuando rnul'i6. En esta ouestra surna hist6rica se ha hecho men
cion de su vida, en ella se ha visto qoe cuando ejercia Ia aboga
cia en Granada fue sac ado para un mundo nuevo, en donde des
pleg61as cualidades de valiente guerrero y de prudente y sagaz 
capitan. Le falt6 apoyo y conscjo a su:vuelta a Espalia; malgast6 
sus bienes y comumi6 en el ocio y en la disipacion los mejo
res alios de su vida. Restituido a las regiones que habia ('00-

quistado, se empleo en vados servicios titiles, emprendi6 la maI
hadadajornada del Dorado, y tiltimamente, ya de edad de cen'a 
de sctenta aliOS, se resolvio a escribir su compendio historial 
6 ratos de Suesca (que parece que Ia ohra tenia uno y otro ti
tulo), pero desgraciadamente no se eonsidcro digna de impri . 
mirse aunque se remitio a Espana, 10 que junto cou los pasajes 

que el Padre Zamora y el obispo Piedrahita nos han conservado 
de este trabajo, inclinan a haccr un juicio no muy favorable de 
Ia obra escl'iLa pOl' antiguos rccuerdos, algunos de los cualt's son 
cvidentemente inexaclos, Esle manuscriLo se ba perdido, y tam
bien Ia coleccion de sermones que pOl' aquel tiempo compuso 
el mismo l\Iariscal con destino a ser prcdicados en las festi'i
dades de Nuestra Seiiora, Segun el testimonio de sus coutem
poraneo~, fue el Adclantado Quesada de cuerpo y estatllra 
regulares, de rostro grave, pero muy atento y comedido con 
todos. A pesar de babel' sufrido tantos trabajos y necesidad('~, 
llego a una edad avanzada, sin otro achaque que Ia terrjbk 

lepra que Ie ataco pocos alios antes de su muerte. Como mues

tra de su estilo se vera en e1 apendice una re1acion llrmada el(' 
Ell mano que bemos "islo ori ginal en el archiyo de J ndias en 
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Sevilla, de donde se Jla copiado literalmente. Este es el umeo 
docomento integro qoe tencmos del Adelaatado Quesada I. 

Con Ia JUucrte del descubridor del Nuevo Reino de Granual 
termioa Ia narration de los succsos del periodo que mc pro
puse compendiaI' en esta primcl'a parte de In suma histol'ica, 
que con Ia mayor dcsconfianzu de mis propias fu~rzas someto 

1 He nqul 10 que Ocariz !lice de la vida de Gonzalo XimeDez de Quesada , 
que cs un rcsunH'n cn 10 gcneral exacto, que debe consultar t:l que no quiet''' 
IccI' todo 10 que sobre cl Jlnalllos didlO. 

n Hijo rleJ liccnciado Luis Ximcnez de Quesnd.1, originnrio de Baeza, natural 
lie C6rdota, y de I~ahcl de nibcra Quesadn, su paricnta, lIacio en Cordoba, y

iU pacJ.re se traslJd6 lucgo ;\ Granada C0l110 Jurz. AIJl estudi6 derccho Conzalo 
Ximeuez de QlIe~ada, se graduo y ahogo en la ChallciJll'rla Real. En 153;' ~C' 

comprolllelio C0ll10 auditor cn la cxpeclicion de D. Pedro I'cl'lIandcz de i.ug/) . 
En 1536 se Ie hizo Imil-nte de aqucl "ohicrno v dc~pucs COlllanclante cle la 
cxpedicion del :llagdalena. Fund6 la c~\(lad tle'Santa Fe y dio orden para po

blar las de Velez y Tllnj3. l1izo Tiaje;\ E'piliia a dill' cuentn de 10 ronseguido, 

con cIetcllcion de doce alios Y lIO buenos sucrso<, y en cl de 15,,0 "ohio ell 
compania de los oidorrs furcladorf>s rle Iii Ileal Chancillcrla clc Santa f!' y d~ 
los reJigiosos de Santo Domingo y San fl':tncisco que vinierou a fundal', 

trayendn titulo rIc mariseal del Nuevo Rei no de Granada y de rcgidor d(~ la 

ciudad de Santa Fe y dos mil ducac..los de renta al mio en 1a~ Reale! caja,. 

Dcspue~ se Ie dio titulo de Adelantado y sc Ie (':<p~di6 rca1 ceuula p:1l'a situarl(' 

en Inrlios vacantes tres mil pe,os, de;\ cuatrocicnlos cincuenta mara\cdbcil, 
de renla anual y que Ie ce:oa.e la otra al re,pecto clc como se fuese situnndo 
la segunda, y para clio se Ie enelltnendaron 10~ plld)lo~ uC Chit a la Sal, Ta
mara, Pante, Aricaporo, Piova, Tuneva, Cuataqui, Onua y otras D3Ciolll'S de 

Indios. Capitulo luego el de.scubl'imiento del Dorado 0 Gnayana, cUl'a jor
nada fue prolija y co;;t053, relc\unuole S M. de fianzas en ateneion de 10 bien 
sen ido que de el 8e ballaba pOl' 10 mucbo que hizo CII cl primer descubrl
micnto y conqui.ta. Rcclujn a los Inclios r{'belados de Guali y Guasqui y polJlo 
la ciudacl dc Santa Agueda que ahora !laman de ~lariqllita. GoI,ern6 la de 
Cartagena y luvo otras ocupaciones iml'ortantes del Rral .ervicio. En sus 
poslrimerla3 Ie aquejo el mal de Ia lepra, que Ie neeesito a asistir cn Ull de
~icrto jUnto :I. la ciuc..lad de Tocaima que IL1UJan la c:u('sta de Limba, dondc 

hay un arroyo de agua de fasticlioso 0101', de pasar pOl' minerales cle azufJ'(:, 

con euyns haiios descaosaba. Dej6 renta con que sustental' en esta cue,1.1 una 

tinaja con agui\ PilI' no babcrla cerca para los caminantes y ser c1 siliu c;t1u

roSo, y por ultimo, sin haber e casado, en c~tado pobre y adeudado cn rna. 
de scsenta luil ducadu~, Dluri6 en la ciudad de Mariqnila en felJrcro de 15i9 

con te~tamrllio cl'rrado qUQ otorgo el mismo dia ante Andres Sanchez , ~~cri
bauo publico de allf. » 
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al publico Granadino. Al baber sabido que plumas mas hcihi

les y elocnentes se ocupabau de este mismo objeto, hubicra re

nunciado al proyecto deescribir, J habria puesto a disposicion de 

. los escritores mis compatriotas la colecciou dc libros y documen· 

tos que tauto afnu y tiempo he gastado en reuuir, como 10 hice 

respccto de un celehrc bistoriador extranjero; mas eslando ya 

Jas ultimas bojas de este lihro en la imprenta, me he decidido 

a puhlicarl0, esperando que pueda senir de algo mientras se 
completa Ia publicaciou de una buena bistoria antigua de Ia 
Nueva Granada. JIe creido tamhien que podl'ia sel' util afiadir 
a este capitulo una noticia de los viejos historiadores de nues~ 
tro pais, algnnos de los cuaics son poco conocidos, si sc ha de 
juzgar pOl' las citas de los literatos granadiuos, que ultima

mente han comenzado a ocuparse de tau interesante materia. 

~stas noticias son sin perjuicio de la !ista eircunstallciada de los 

demas libros y papeles que be tenido presentes en el curso de 

mi trabajo, Ia eual aparece taml)ien en eJ apcndice. 

EI primero y mas antiguo de los c1'onistas es el Presbitero 
Juan de Castellanos, cura de 'I'unja, soldado de la conquista, 

que arrib6 de Espaiia al cabo de Ia Vela y rallcheria de las 

perIas, como soldado ele cahalleria. En aquellas expeuiciones 

adquiri6 a1gun caudal, uunque it costa de grandes riesgos, en 

las guazabaras con los Indios. Causado de esta vida errante, 
victim a quiza de la illjusticia scgun se colige de algull pasaje 
de sus obras, 6 remoruicndole Ia concieneia pOl' las yjolcllcias 
que ci y sus compaiieros haciau a los indigeuas, cambi6 de 
estaclo y se consagr6 al senicio de la Iglesia en Cartagena, cn 

donde se orden6 y canto la p1'imera misa, siendo su padrino 

d capitan N uiio de Castro que 10 habia rccibido en su casa v 

de quien habla con tierna gratitlld. EL provisor Campos Ie 

nombro cura y luego Ie Uego de Espaiia el nombramienlo de 

canonigo teso1'ero en Cartagena. Ignorase porque renuIlci6 

cstu dignidad y paso luego a Tunja como cura en dondc ,i,io , 
muchos a110s. Compuso primero en prosa su cronica del 

Nuevo Reino de Granada, y luego la rim6 con el titulo Ut' 
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Elegias de Iluslres varones de Indias I. Examinados sus ec('ri

tos y comparados con los demas documentos que de aquclla 

epoca nos quedan, puode afirmarse que e1 dictamen emitido 

pOl' D. Juan .Bautista l\[UllOZ en su Historia del Nuevo JIlt/ufo, 
es fuudado y equitativo. (C Es Castellanos, dicc lUmioz, escritol' 

de hastante merito y utilidad cuanlo a las cos as de su tiempo; 
acel'ca del anterior, tom6 de los autores, en especial de Oviedo. 
de tradiciones populal'es y del fertil campo de su imaginaeion, 
cuanlas fcibnlas conducian a Ilenar 01 plan de sus ideas. 

Y si, lector, dijerde.q ser comento 

Como me 10 contaron os 10 cuento. » 

En otra pal'te dice l\Iunoz « que abus6 Castellanos de su ha
bilidad y del conocimiento que tenia de las cosas de Indias para 
corromper su historia • 10 cna! de})e entenderse de todo 10 
que dice relacion con los viajes de Colon y sucesos de Ia con
quista de ]a isla de Santo Domingo, en la cual ciertamente 

j D. Nicolas Antonio y D. Antonio Alcedo Iiacl'n nacer a Castellano~ f'fl 

Tunja, y el Sr. Aribau, ultimo editor lie las obras de nuestro croDi~ta, rt'pit(' 

la ascreion del primero sin contradecirla. Inficresc de aqui que ningllno ,1(, 
pstos i1u&trados Espaiioles hahia leido COD reflex ion sus obras y que ignorahan 

cl ano de la fundacion de Tunja. En 1545 ya Ie dc~tilaban a Castellano~ las 
barhas, gotas de agoa s:lJacla y arnal'ga, segun 10 dice en el canto:unico de 1.1 

2° Parte en cJue trata de los sucesos del Cabo de la Vela, y doude babla deb 
expedicion a la Sierra Nevada, en que £e ha116 bajo las 6rdcncs de Pero FCI'

nandez Zapatero. Tunja se fund6 el 6 de agosto de 1539, yaJ baber naciuo 

Castellimos en aquclla ciuclad, babTia tenido menos de seis anos cuando haf'ia 

la guc'rra a los Indios, cruzando a cahallo los rios ma~ caudalosos. EI <trranqllc' 
de Jas quince mil octavas que escribio este lahorioso eclesi<\stico ('s cl <i-

guitute : 
A cantos elegiacos levan to 
Con debilcs acentos voz anciana, 

Bien como blanco cisne que con cauto 

Su lIIuerte solemniza ya eercana. 

La primera parte se imprimi6 en 1588 en Espana; y aunque se snponga quI' 

Ca~tellanos solo ga 10 dos IS tres anos cn componer cerca de cien mil \"eI'50', 

si bubierl'l nacido en Tunja, no habria tenido mncho mas de cuarenta ilii()~ 

cuando comcnzo, \0 que no justifiea 10 de (t VOZ :luciana. » Sobran argumcntos 

~arados de sus obras para probar que su patria no fue Tunja ni America; pero 

i!!noramos cntcramente de que parte de Espafia era oriundo nuestro ma~ an· 
liguo crollista, 
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nbundan los CI'I'OI'CS e inexactitudes. Xo estein enleramcuk 

exentas de estn laeha las 2. y 3" parle que hemos manejado 

manuscrilas, y que ahora porIa primera Yez da a luz pllhlica cl 

!>efior Aribau. Es sensihle que se hap perdido ia 4" parte, que 

ha de ser Ia mas importante, pOl' versarse sobre el dcscubri

mien to de Ia porcion mas eulta de aquellos paises, y pOl'que 

habiendo residido Castellanos en Tllnja pOl' tantos alios, t'n 

cpoea en que las tradicioncs de los indigenas estahan aun re
('ientes, debe habet' mencionado algunas y cnt,'ado en detaLles 
tanto mas intcresantcs, cuanto mas raros boy. A fines del si
glo 17 0 tuvo el obispo Piedrahita en sus manos e1 original de 
csta 4* parte, reveslido de las apl'ohaeiones legales para darsf' 

,i Ja estampa, y 10 balJ6 eu Maddd en Ia libreria de D. Alomo 
Ramirez de Prado, del Conscjo de Castilla y del de Indias I. 

De di versos pasajes de sus ohras se infiere que Castellanos 

eonsultaba Ii sus antiguos eompaileros de a1'))1as cu~ndo en e1 

CUI'SO de su trabajo Ie oeurria alguna duda, y advierte las va-

1'iautes. Asi, pOl' ejemplo, en 10 relativo 11 Cartagena se sigulo 

pl'incipalmente pOl' los apuntes que Ie dio Gonzalo Fernandez, 

tcstigo ocular. 

Fue de Jas guerras todas buen tt"tigo 
Y a mi dt cstos discursos me rli6 parte 
Como lJuien me tenia por amigo, 
Los cuales pOl' escrito los rcpnrte 
Dc In Illisma IlHme,'" 'Iue los digo. 

Bartolome Camacho, Juan de Cueyas, Orosco y oLros mu
chos contribuyeron a Caslellanos con sus noticias. La rima sin 
embargo Ie ha hecho comeLet' algunas lihertades poeticas en 

los nombres propios, y como, pOl' otra parte, sue]e no sel' muy 

cscrupuloso en la cronologia, conviene consult arlo con cautela. 

Mas en sus dcscripciones de comarcas, en las de las refricgas 

y encuentros con los indigcnas, y, particularmente, cn la pin-

1 Con este ,indicio se han hec110 en ~fatlrjd JiI~ mas exquisita!' diligcncia 

para conseguiJ'io, pern siempre sin l'csultado. En Bogot:1 mismo c~j-li., tBnl

hien el manusCl'ito 8egun e1 tc'timonio del P. Fray P('dro Silllon: de} r ~rlrt 
Zdlllora, que 10 ~icron. y quiza al!;un dia lIegara a descnurirsc. 
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tura de las il1lpre~iones que cattsaban a aquellos animosos y 
dnros eonquistaoores, 10 peregrino de Ia tierra y de las gentes 

que tenian que domeJ1ar, y 10 inaudito de sus propias andanzas 

y aveuturas, no eonoccmos cronista que Ie a,'cntaje. Era pre

eiso haber sido dotado por Ia naturaleza de Ia imaginacion mas 

vi ra J mas guiana y de la memoria mas feliz, para conservar, 
despues de largos afios, tan verdes las imagenes y reeuerdos de 
acontecimicntos pasados alIa cn los dias dc su florida juventud. 
En el curso de esta obra se ban dado 1)astantes ejemplos del 
cstHo sencillo y animado de Castellanos I . • 

Pedl'o Cie:;;a de Leon es cl segundo actor y escritor de los 
succsos del descuhrimicnto. Vccino de Sevilla, escribi6 5U er6-
lIien del Pel'll como testigo de , -ista y por informes de personas 
dignas de fe; de ella se hicieron algunas ediciones en EspaIla, 
.Roma y cn Flandes, de 1553 a (555. Quejase en su dedicato

ria al principe D. Felipe, de que por falta de escritores se 
gueden en olvido, no solo las bazafias de muchos y muy vale

r050S varones, sino infinitas cosas dignas de perpetua memoria 

de gralldes y diferciltes provincias, y dice que ba})iendo pasado 

al :Nuevo 1\lundo de Indias, cn donde, ell guerras y descubri 

mientos y pohlaciones gasto Ia mayor parte de su "ida, se de
termin6 ti eseribir las cosas memorables del Peru, adonde 
paso pOl' tierra des de Ia proYincia de Carlagcna, en Ia eual 
residio asi como ell Ia de Popayan muehos allos, como que 

• obtuyo pOl' sus servicios un repartimiento de Indios en Arma. 
Asegnra que muchas veces, cuando .los otr08 soldados descau
saban, can saba el escribiendo su diario, y que nada basto, oi 
las asperez;as de tierras y montafias y rios, ni las hambres y 
necesidades intolerables, para estorbal' dos oficios, el de eseri
bir y el de seguil' su bandera y su capitan. 

Sali6 Cieza de Espana de edad de trece aiios no cumpUdos, ~. 
permaneci6 diez y siete en America. No se llegal'on a imprimir 

1 Pnra la Antalogia ESjl(JnoZrl de Mildrid escribi6 el aut(lr de esteCompcndlo 

una :'ioticia hiogrAfica mag eJ.ten~a sobre Castellllnos, que se insert6 en cl Uti . 

mero de aqueJla ReTh;ta d. Ci~ncia y Literatura del mes de mana de P!j8. 
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Jos libros que tratan de las guerras civiles del Peru. Ell el pri

mero, en el tercero y en el cuarto hay Sllcesos que diccnl'claClOll 

con Ia Nueva Granada, tales como la mnerte de Rohledo, venida 

de Aldana, etc. De las cuatrocicntas paginas de que se com pout' 

Ia parte de ~us obras que so di6 {t la estampa, solo <:ieuto cna

renta correspond en a la descri pcion del Sur de In Nue,- a Granada 

hasta Pasto, pcro elIas encierran detalles tan preciosos de aquc
llas regiones, que de aqui tomaron Herrera, Laet y cuantos han 
querido tratar de cIlas. Como Ia vida de los conquistadores no 
era muy ealculada para perfeccionar la edl1cacion de un jo\'cn, 
pucde inferirse que Ia de Cieza hahia sido csmerada antes de 
salir de Ia Peninsula; de otro modo no podl'ia explicarse ni la 
amenidad de su estiio, riqueza de las descripciones, ui, sohrt' 
todo, los scnlimicntos de humanidad que manifiesta hablando 

de los indigenas, en epoca en que este modo de pcnAar no era 
comun 1. 

Considero tamhien a Fray Pedro Simon como historiadol' 

contempor!lneo, porqne aunque ,ino a America ('('rca de medio 
siglo de!'pues que habian pasado los succsos mas impol'tanles 

del dcscuhrimicnto, cOllocio y trat6 a algunos de los conquista

dores de Antioquia, y euando comenz6 it colcetar sus materiales 

estaban todavia frescos en Ja memoria de muehos los hechos 

priucipales, que encout\'6 adcmas consignados en los archiyos 
de su cODvcnto, en la!> mcmorias del I)adrc ::\Icdrano que ~a 
hemos 'fncncionado y que fLlc uno de los actores, y del Padre 
Aguado', cuarto provincial de Sun francisco en 1573, rcIigioso 
docto en teologla y eu matematicas, que compuso dos li-

1 Hlthlando M. Prescott, uno de los mils compctentcs jucces modCl'bos cn 
esta materia, de In croniea de Cicza, (lice: The literar)' f.l'CCU lion oj th! "orl, 
mOl'CoI'U, is hi;;hl) respectable sometillles (c-ell rich alltl piCluresqlll': ami 
the ((/I thor tlescriurs the of'rlnd fllld beautiful SCt!nery oj the Cordilleras wi/It 

d. sensibility to its charms, flOt ojlrnjo/lflr/ ill the tasteless topographer, still 

,~ss of len in the I'IIrle conqueror. T en otra parte: The olel chronicler or ra
ther geographer, Cieza de Leoll was prfSent ill the cnmpaigll, he fElls US : so 
that his lestimony a/ways good, l)fcomes of more Ihan usuolwJ!ut. (Prescott, 

COllquista tiel Per/i.) 

• 
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bros sobre eI descuhrimicnto, los cuales no se publicaron. 

Nacia el Padrc Fray Pedro Simon en Ia Parrilla, obis

pado de Cuenca, en 1574, profes6 y estudia con mucho lu

cimiento Humanidades en e1 conyento de San Francisco de 

Cartagena de Espalla, del que 10 sacaron para establecer Ia 

ensenanza de Teologia y Artes que basta entonces no habia 
en el comento de su religion en Sa!1ta Fe, adonde lleg6 
en 1604. Pocos anos despues se formaron ya discipulos que 10 
reernplazaron en la ccitedra. Paso a Tota, cuya doctrina, como 
todas las del valle de Sogamoso, estaban a cargo de su orden . 
En 162:l fue electo Provincial, y en el mismo ano comenzo it 
escribir sus noticias bistoriales para las cuales bahia acopiado 
materiales por mucllOs aiios, ademas de los que su propia expe
riencia Ie suministr6 en Ia jornada J reduccion de los Pijaos, a 
Ia cual acompaii6 en 1 G07 Ii D. Juan de Borja Presidentc de la 
Real Audiencia. Estuvo previamente en Venezuela, como Vis i
tador, y se embarea en Coro para Jas Antillas, de doude volvi6 

a Santa Fe. Hizo viajes a Antioquia, Cartagena y Santa 1farta 

antes de tomar la pluma para componer su 11isto1'ia, de Ia cnal 

escribi6 los dos primeros tomos en alio y medio, cercenandH 
euatro rnescs de aguda enfermedad de gota que interrumpi() 
sus tareas. El primer Yohimen, que fue el {lllico que se impri
mia, trata de las cosas de Venezuela, y episodio del tirano 
Aguirre. La aprobacion esta firmada por Fray Luis Tribaldos 
de Toledo, cronista mayor de Indias, el lode ubril de 1126, re
comendando al P. Fl'. P. Simon como diIigente iuvestigador de 
la verdad, y el dia 9 del mismo mes se Ie despachO el real pCJ'
miso para imprimir su libro, 10 eual se verifie6 el uno siguientc 
de 1' 2i en Cuenca. Las ot1'as dos partes, que existen solo ma
nuscritas, contien~n cada una tambien siete notieias historiales. 
La 2- se "crsa sobre los des('ubrimientos que se emprendieron 

por la orilla derecha del Magdalena partiendo de Santa Marta. 

La 3" trata de todo 10 toeaDte a Cartagena, Popayan, Antioquia 

y Choco. Si exeeptuamos los sueesos del Istmo de Panama la , 
cronica del P. Fray Pedro Simon es Ia rclacion mas complela 
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que boy tenemos de los acontecimieutos del siglo 160 en la 
Nueva Granada, y Ja mas preciosa. Esle religioso es un escritor 
concicnzudo, que participa pOl' cierto de las preocupaciones de 

BU siglo, pero no mas que BU succsor el obispo Piedrahita, que 
escribi6 en Madrid medio siglo despues. Dice Fray P. Simon 
« que habiendo visto la tierra toda, pOl' no haber historia espe

" cial del descubrimiento de esta parte, porque aunque el. Ade
» lalltado Gonzalo Ximenez de Quesada, que fue el que descu
" hrio estc reillo, cscribio su descubrimiento y cosas del en 
~ unos tomos que intitulo l'atos de Suczca, y el P. Fray Fran
), cisco Medrano franciscallo, comenz6 a escribir y muri6 en 

» la demanda y en la del Dorado yendo con el mismo Ade
" lantado, y despues el Padre Fray Pedro Aguado prosiguio 
" la historia y la perfecciono en dos buenos tomos que andan 

~ escritos de mano, y aun el Padre Juan de Castellanos, hene
» ficiado de la ciudad de Tunja, compuso en buen "erso mu

• cho de las cosas de estas Herras y sus conquistas, todo esto 
» Sl:' ha quedado en embrion, y to do se esta sepultado con los 
» deseos de los curiosos que quisieran saber de estas cosas, en 
» especial los que han nacido y habitan estas tierras, est{m ator

» mentados, no hallando camino pOl' donde cumplirlos, y sa

" bel' las cosus de sus antepasados de quien eUos descienden. 

» Este pues pretendo abru' para todos, poniendo diligencia en 
» buscar memoriales (que no me ha coslaclo poco) y la mann a 
» la pluma despllcs de los alios que he gaslado en t:stas tier-
» ras. » 

El estilo de Fray Pedro Simon cs, segun sc w', seurillo, sin 
pretension de imitar Ii los historiadores clusicos; ha tomado 
mucbo de Castellanos, como se puede advertir comparando la 
2" y 3" parte que de este tenemos, y es de suponer que 10 mismo 
haria respecto de la 4" parte que se ha perdido. Hay errores 
en]a relacion de los primeros dcscubrimientos de nuestras cos

tas que aforlunadamente describieron historiadorcs mas auli

guos de que hablaremos en otro Ingar. 

Como re~pecto de Castcllanos y de Cicza ignoralllos tambicn 
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Ia cpoca y el Iugllf de la muerte de Ifr . P . gimon, que se iuficre 

sin emhal'go haher sido en Espafia, adonde paso a dar calor a 
Ia impresion de sns lihros cuyos manuscristos dcsaparecicroll 

aIla, puesto que el liistoriografo MuJioz llizo copiar en Bo

gohi de real orden las dos partes ineditas que hoy exist('T), se

gun aparcee de una nota de la copia que estit deposit ada en 
Matll'id en Ia Academia de Historia. 

Juall Rodrigue::. Fl'esle, natural de Bogota, e hijo de uno de 
los descuhridores, escl'ihi6 tam bien ell 1 G3G una relation que 
existe mUlluscrita de los sucesos del descubrimiellLo y de los 
posteriorcs hasta lG 18. En ella se esfuerza en probar que cl 
Csaque de GllaLayita fue superior a los de Bogotil y Tunja, y 
no es muy dclallado respecto de los primcl'os tiempos, en los 
cuales se l'cficl'e a Castellanos y al Padre Fr. P. Simon, pero en 
10 relatiyo a los acon!eeimiclltos pcculiares a Santa Fe en la 

segunda mitad del siglo 1 GO, cs mu)' intel'csantc, porquc da a 
conoeer con bcchos e1 cstado de la sociedad y de las costumhrcs 

de aquella cpoca, en un lcnguaje senciUo y perfectamcnte 

local. 

Antcs que terminara el siglo I Go escribi6 Antonio 1/ errera 

sus Decarlas, y como este celebre cronista examin6 los archiY05 
espanoles, se eucuentrau en cil detallcs relativos a In historia de 
nuestro pais que omilieron aun los escrilores especiales del 

descubrimicnto, los cuales ignorahan Ia existencia de papcles 
y l'claciones manuscrilas que se enviahan directamellte Ii la 
mclr6poli. Es pues indispensahle consullar la bistoria general 
de las Indias de este laLorioso l1istol'iador, que desgraciada
mente se detienc en 1554 y puede mirarse como escritor con
temponineo de los sucesos del descubrimiento '. 

I.a relacion del Adelanlado PasCllal AlIdagoya ocupa en 1a 

I Hahlnndo de las Dcc:ld~~ de Herrera, dice elllliSlIlo celebre cscritor '[lIC 

ya hcmo~ citado : It is indud (/ noble mOll/llllfll1 of srt[;acir)" all/I trurlition, 

aflll the srudent of his ((}f)", lind still more, the histof/cal compiler, will filld 

hilll relj unllMi' to (J<il'wlce (J Single step amollg the carl)'cotonial : elltelllen(.' 

of Ihe .Yew Iro/Ill without r~ferl!lIce tQ the pflg~s of JIerrera. 
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coleccion del sefior rlanl'l'ele sescutu paginas, y es mUJ Mil en 

10 que toea nl Sur de Ia Nueva Granada, sobre todo si sc lee con 

Ia justa dcsconfianza que inspira un iuforme como ('ste, escrito 

para rccomendarse y tratar de ensanclJar los lfmites de su go

])crnacion del Rio San Juau, que tantos sinsabores y desgl'aeias 

Ie prodlljo, Este ofieial, digno de mejor suerte, sufrio Ia pena 

de la relaeion exagerada que hizo de paises que no conoeia bien, 
y de los quc, nombrado Gobcrnador y Adelantado, no pudo 
tomar posesion, prefiriendo cntrar cn ajena jurisdicciou a pa
decer pl'ision y persecueioncs. Sin cmbargo, a esta circunstallcia 
se debe el conocimicnto de los llcchos mas importantcs que 
('outienc su relacion, Ia cual es prcciso teller presCJlte, como de 
l'scl'itor contempol'[lneo y de homln'c instruid . 

l\Ias corta, pero no menos importante, cs la rclacioll 1Irosell
tada al Emperador en 1540 pOl' los capitanes Leu)'ija y Sail 

"tlarlin que aeompaiiaron a Quesada en Stl descubtimicllto, el 

cua1llretenden referir en resumen, echando un yclo discreto a 
sucesos en que no les convcnia dctcllCl'se . Esta l'clacion, que cs 
el unico documcnto autentico que nos queda de aqueUa jor
nada, existe original en los archivos de Indias, y en copia, en 
la eoleccion de Muiioz, de Ia cual hizo su traduccion M. Tel'
naux Compans y publico en l)arls en 1840. 

Otro de los cronistas originales es Ot:iedo, que residi6 cn Car
tagena y en el Darien como funcionario puhlico, anles de eSCl i
hir su bistoria natural y gencral de las llldias, cn la cual se rc
fiere a los sucesos de tierra firme y contiene milluciosas noticias 
sobre los iudfgenas, sus costumhrcs, ctc. l\Ias esle cs UIlO de los 
autOl'es que conviene leCl' con mucilo tiento, porque, al Iado 
de hechos dignos de fe, se elleuentran otros que uo 10 SOil 

tanto . La misma obsenacion se aplica al Padre Ger6"imo Es
"obar, religioso Agustino, qne residio en Popayan como sccrc
tario del Obispo al fin del siglo WI, Y CU}U de cripcion de 

aquella provincia publico tambien traducida aI frances 1\1. ')'I:r
naux Compans. 

Don Juan Flores de Ocariz, hijo de Domingo Garda Flurez y 
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de Dolia Micaela Ochoa, OIariega y Ocariz, llaci6 en San Lucar 

de llarrameda, y paso 6. America e1 ailo I G2G como contador d(' 

la Real Hacienda del Nuevo Reino de Granada. El pl'esidellte 

de cste l'eino 10 destino 6. varias comisiones importantes de co

]lrallzas y conduccioll de caudales 6. Cartagena, Santa Marta, 

Antioquia, ctc. Nomhrado tC80re1'O de Santa Fe despues de ]a 
expedicion contra los ph'alas de Providencia en que se 1Ial16 
como "eedor y contador de Ia armada y mostr6 aptitudes 
marciales, recibi6 el titulo de capitan de infanteda, y acom
palio en esta e!ase 11 D. Juan Betrian de Beaumont, presi
dente de Panama, en ]a guerra contra los Indios Chococs. Fue 
alcalde ordin rio de Bogota en 1 GGB, Y designado como pro
eUl'ador genera a Ia Corte. Cas6 COIl Dolia Juana Acufia y An
gulo, natural e Muso, y encomendera de Campe y l\Iillipi. 
Escribi6 las gcnealogias del Nueyo Reino de Granada que se 
imprimicron en ~Iadrid en lG7fJ, trahajo improbo lleno de no

ticias interesantes, en el cuaiio menos Util es preeisamente 10 

que fue el objeto principal de la ob1'a, que cousistia en descll

maranar la ascendellcia de los descubridores, Ia mayor parte 

personajes oscuros, yaqui cs donde brilla el arle t6Cllico del 
genealogista, el eual se funda en haUar pOl' las ramas un noble 
tronco. No Be auda Octtriz pOl' eslas Illucho tiempo, y remonta, 
con e1 atrevimiento propio del oficio, a los mas remotos perio
dos. As! es que haee dcseender a :Martin Galiano, fundador de 
relez, del Emperador Galieno. En esle libro han hallado mu
cho. inocente alimento tl sus vanidades, y otros, tristes reeuer
dos y mortifieaciones. Sin embargo el preludio que ('ompone Ia 
milad del primer YOIUmCll eneierra noticias locales las mas in
iel'csautcs que no se hallan en ot1'a parte y que suponen un 
trahajo a. iduo de muchos alios, J aunque comienza por la 
creacion del mundo J Ia ctimologia de las palahras mas usuales, 

llega pOl' fiu a Ia epoea y cosas posith'as que nos importa co

llocer, y por mas que su fiaeo sean los enlaces matrimoniales, 

ha~' pocas dudas que no rcsuelva y pocos uombres propios, pOl' 

no decir ningullo, de los hombres que habian figurado en el 
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:fuevo Beino de Grauada hasta 1660 que no contenga. 
Llegamos finalmente al mas conocido de los historiadol'es 

de la Nueva Granada: el lugar donde naci6, su saber y sus 

vil'tudcs nos han impuesto la obligacion de rccoger cuantas 

noticias hemos podido para formar el articulo biogelifico del 

Obispo Lucas Fernandez Piedrahila. 
Naci6 este historiador en Santa Fe de Bogota a principios 

del siglo XVII, fue hijo legitimo de Domingo Hernandez de Soto 
Piedrahita y de Catalina Collantes, y baulizado en la parro
quial de las .l\ieves. IIizo sus estudios en el ColcglO Seminario 
de San llartolome y manifesto siendo joven mucha disposicion 
para Ia pocsia. Antes de graduarse de Universidad 
Tomistica, compuso algunas comedias q no existen. 
01'den68e luego y obtuyo pOl'· oposicion el de Fusaga-
suga y despues el de })aipa. Sieudo cura de este ultimo pue

blo, recibi6 el nombramiento de Tesorcro en cl coro de 

Popayan, y sin haber tomado poses ion de este destino, ob
tuvu cl de racioncro de la J lctropolitana en 1654, pasando 
.:uccsiva y rapidamente a SCI' primero canouigo, luego Teso

l'ero, lUaestrcscuela y por ultimo cbautre. En esta dignidad 

fue clccto pro visor y Gobcrnador del Arzohispado en la sedc 

vacantc <lel Sefior Torres que duro algun os alios. luego que el 
Arzobispo SClior Arguina recibi6 de sus manos e1 palio en 
scticmbre de 1 GG t, se nprcsuJ'() a confil'lllarle en cl empleo de 
su provisoI' como al eclesiastico mas capaz y de mas experieneia 
de la Al'cl1i-diocesis, pero un allo dC!'\pucs fue Piedrabita citado 
:i comparccer personalmcnte para defenderse, jUllto COn el ra
('ionero D. Cristobal Araque, de graves acusaciolles que tenian 
pendientes, ante el Conscjo de Indias. 

El motivo de cste emplazamiento, sin cl eual carecel'iamos 
pl'obablemcnle de los escritos uist6ricos de Piedrahita fue el , 
siguiente. Era el cllantre hacia ya algunos alios el pl'cdicador 

favorito de Ia ciudad, y como GobcrnadOl' del Arzobispado. 

Ilevaba Ia mejor armonia con e1 .Presidcllte Manrique que go

hCl'I1aba el Nuevo Reino de Granada. Lleg6 en aquellas cil'-
25 
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CUllstancias el oidor Cornejo cneal'gado ue visitar Ia Audiellcia 

de Santa Fe, y parece que no reino la mrjor inteligtmcia entre 

el visitador nuevo y el provisoI'. Sabemos que Comejo U otro 

nidol', por complacerlo, inici6 una causa contra el (Jrovisor 

l'iedrahita; ignorase el motivo 6 pretexto; mas este, a prsar de 

~u indole am able y genio jovial y aecesihle, era muy zcl050 de 

us prel'ogativas que estimo vulnerauas, y en consecuencia 

pidio 10 actuado con censura5 y prosiguio .1 poneI' entl'edicho, 

hasta que se Ie entreg6 la causa, ]0 que pl'odujo graves dis

gUtitos y aun esclindalos en el Plilpito, que obligaron a hacc>r 
saUl' dcslerrados a algunos religiosos. A virtud de las quejalJ 

del visitador el pre5idellte mand6 suspender sus fuu-

ciones, se provisor para ir Ii Espatia con cl raciollcro 

Al'aque y cl Cuxia, supeI' or de los Jesuitas. El cODsejo 

jlfonunci6 sentencia favorable al [H'O' isor J ol'deno se honllscn 

de los autos del visitador todos los nomhl'Cs de los cclesitisticos. 

EI Sefior Picdrahita fue prcscntado en dcsagl'avio para el ohis

[lado de Santa Marta, y emplco ~us ocios en la Corle dlJl'antt~ 

los dilatados tcrminos del pleilo ante cl Con, cjo, en escriilir la 
historia de la conquista del .' nevo nl'i no de Granada, asunto 

('Ilteramente ajcno de sus cstudios micnlras vivio en Sauta Fc 
de Bogota. 

I~n el alio de 1 G69 fuc comagrado cn Carta~ella como Obispo 

de Santa ~Jarta yen el mismo auo coiro en su Catedral cl SCllor 

P:edral.aita ~. acept6 en loda su plcnitud los dchcres de pa ·tor y 

rl ap6 to1. Visil6 los pueblos de Iudios incultos de su diocesi 

\', 11 la mayor prolijiuad, proveyrndo 10 nece:ario a las doctri

II " DediC02C luclTo li reedificar In Catcural demalllposlcl.la 

para preservarla de los incclldios que la hahian dc, orado tautas 

\CCCS, Y para elIo empleo 10 quc Ie quedaba ue SIlS rentas dcs

pues de distriLu:r cn limosnas la mejor pat·te. Vi,ia con tanta 

, CillCl Y aun pobreza, que SIIS W lidu' c:taban sicmprc re

m ,ndado , y aUll a veces tan rolos, que se Ie ,dan las car les. 

~ '0 ere cmos que obispo alguIlo de America Ie ba~'ll arentajado 

('!l la prlictiea d3 las '\irtudc. cristiana las mas dificilcs para 
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una persona que hahia gozado de todas las comodid~d(,fI en su 

patria, y quc acababa de vel' In graudcza y e1 lujo de Ia Corte 
en [spaua 1, 

En I (j7G fue promovido al Obispado dc Panama, pero antes 
de emprcndel' el viaje de Santa 'Marta, sorprendiel'on Ia dudad 
los ph'atas Cos y Duncan, saquearon las casas y los templos, ) 
prendieroll al Obispo, en euya pobreza no querian creer aquellos 
rnalvadofl, y ,icndo Ia dcsnudez de su casa y persona, Ie mal
tratarotl inicliumcnlc dundole tormento a fiu do quc confesal'a 
en «oude tcnia cscoudidas SllS alhujas. Una sola poseia, que ora 

Sll anillo pastoral con un rubi quo Labia der,osilado en cierto 

jugal' s('('reto de la iglcsia; asi 10 declaro y , de. ~sta joya fue 
despojado y arrastl'ado a los buqucs cUl'gado;ae.·· risioncs como 
un malhecllol', pOl' no haber podido dar Ia suma que Ie pedian 
pOl' su rescate. Conducido a Ia presencia de lforgan ell la isla 

de Proviurueia, estc pirata, rna'> gCllrfOSO que sus com pafierol' , 

Ie puso en lihcrlad, y sabiendo quc es~aIJa I1ombrado Ohispo 

de Panama, Ie rcstituy6 uu pOlllitieaI que babia l'ohado auus 
antes ell Panama, y 10 bizo llcvar Ii costa linne. Apenas eneal'
gado de sus nuevas obligaciones, entl'o 6. desempeuarlas cada diU 
('011 mas fervor, a pesal'de su edad. 'l'rabaj6 en Ia reuuecioll de 

los Indios del Darien del Sur, empleando sus relltas en uacerks 
presentes para atral'rios, y gastando mas de (leho mil pesos ell 
clio. HaLia cretidl) tanto su zelo apost6lico, que no solo 'So 
('outentaha con preuicar en las iglcsia,.;, sino que los domingos 

10 hacia en las calles y en las plazas de Panama, As! paso los 

(titimos afios de su vida; los dias enscfiando y pl'edieando, la 
noches ell marion y pCllitencia. I<atlccio en Panamti en 168' 

de mas df! 'Sctenta mlos de edad, jllstameute euando se efitut.a 
a 'abaudo de d I'il Ia cstampa Stl hislol'la de que vamos uuora 

1 I- n prucba de '\lIC cnmcdio dc la" privacioues que sc illlponia voluntar:,1-

Illentc 110 lu llb~ndo :tha su Imen !Junior, ni ~u genio fctho, cit arc (.,tc dieLo 
iI;{ud\) ue5(Juc~ de IIno de ~qucllo inccndios que dc\'a~tahan la ciucbd de Sal,! 

~iarla. y cuanclu f'~fl)rl.ando,e por consular a los vccino~ aiiadio: « Yu uo mc 

qUt'JO a p<'sar de quc mi provincia ha qucdado reducida 6 se ba \ nclto sal y 
~'gua. » 
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a oeuparnos, la eual por tanto no tuvo la satisfaccion de ver 

impresa . No creemos que puedan eitarse muchos bijos de Bo

gotl\. cuya vida fuera tan (ltii y meritoria, y eUY8 muorte haJa 

sido tan envidiahle. Esta sepultado en 01 Coicglo de los Jesuitas 

de Panama, y sohre su tumba se coloe6 como lapida uua IJCr

mosa plancha de bronce I. 

Los materiaies de que se sirvi6 Piedral\ita para eomponcr su 
historia furron, dice, exclushameute e1 Compendio bisloria1 de 
Gonzalo Ximenez de Que:lada y Ia cuarta parte de las Elegias 
de Juan de Castellanos, uua y otra obl'as perdidas hoy. Es sin 
gular que el venerable Obispo de Santa Marla no hubiera lcido 
la~ otl'as tres partes ~e las obras de Castellanos 6 pOl' 10 mCllOS 

la segunda y la'terccra que t~'atan de sucesos pasados en las 
provincias de que mas deliciente de couocimientos se manifiesta, 
pcro sobre to do es muy sensillle que Ia idea de eseribir no Ie 

Imbiera oeurrido en Santa Fe, porque es "erosimil quc aIli 

huhiera ballado, euando no mayor numero de docnmentos, los 

mismos de que el Padre Zamora se sirvi6 mucllOs alios despues, 

en la Cr6nica de Stl orden que compnso, matcriales mucho ma~ 

compietos que los que haIl6 Picdrahita en )ladrid, cuando im

pulsado del des eo de haeer conoccr su patria, tom6 la pluma 
,.ara escribir su historia. E1 estilo de Piedrahita es castizo y 
r.laro, y los acontecimientos dispuestos en orden crono16gieo y 
rony faciles de retener y eonsultar, pero su relacion es incom

pleta y careci6 sobre todo de suficicntc numero de testimonio,; 
{lara poderlos comparar y qucdar mas satisfecho de Ia ,"erdad 
tle los hechos que refiere. La mania de escribir largos pream
hl~Il\S, la erudicion incouexa con su objeto, aument6 conside
rablemeute el volumen de su libro, y ciertas preocupacioncr-; 
yuIgares en su siglo de que no podia dispensarse de haeer alarde 

I Si est a lapida ba dc!aplirecidu, sera este un nuevo argumellto para prob'll" 
que no dehen cmplear5r cn rccordar y perpetual' memorias antigoas rnalcl'ia~ 
de valor que exciten 1a codicia Ii que puedan aplicar.e a otros fines. i Cuant;l5 
\',Iatuas de bronce se hall convertido en campanas 6 canones! los hombres 

II' pehn poco las ohras y b, intenciont's pi1do.as de sus antepa ados. 
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un Calificador del Santo Oficio de la Inquisicion, cuyos escritos 

dehian reveslir el caracter de la epoca para atravesar incolumes 

el harnero de tantas censuras, son los Illnares que se dcscubren 

a Ia primera Iectllra de la obra que populariz6 en Espana d 

l'onocimiento de nuestro pais, lUauejandola mas, se ad vierten 
en ella pasajes copiados casi literalmente de las noticias del 
:P. F. Pedro Simon, a quien sin embargo nO cita, y al cual , 
si es superior pOl'; el estilo mas elegante, y mas bermosas des
cripciones, es inferior en tla copia de becbos y en la plenitud 
de in formes que quizas no crey6 sel' llecesario averiguar, por
que su objeto era oar a conocer en grande e:;tos paises .• Re

conocidas, dice, cuantas bistorias se ban escrito de Indias; y 
viendo en ellas tratadas tan de paso las conquistas del NUG\o 
Reino de Granada, siendo el tercero en grandeza y majestp.d 

de todos los que bay en esta dilatada monarquia, extralle mn
cbas veces que a tan glorioso asunto bubiese faltado aplauso 

especial de alguna pluma curiosa. ~ Cincuenta alios antes bahia 
cscri lo F, p, Simon en Santa Fe « por satisfacel' los deseos de 

los curiosos, en especial los que han nacido y habitan estas 

tien'as que no ballan camino para saber las cosas de sus antc

pas ados de quicn cUos descienden, » Asi el cronista espanol 

cscribi6 para los Amcricanos, mientras que el docto historiador 
americano escl'ibio para; Espana, Uno y otro llenaron !:ill objeto 
cn cuanto cl cslauo de su sig-lo 10 permilio, mas las obras dd 
pacientc y laborioso cronista ft'anciscano no se han puhlicado 
todas, aunque no creemos que este distante el dia en que alguna 
sociedad de literatos y amigos del pais baga los fondos para 1a 
impl'esion, EI Obispo Picdrabita es el tercer bistoriador de las 
cos as delnue,o mundo en cuyas venas corria sangre il1digena. 
El capitan J. Muiioz CoJIantes, uno de los conquistadores del 
Nuevo Beiuo oe Grauada, residi6 tambien en el Peru, y en Do:-;a 

l?rancisca Coya, de la Sangt'e de los Incas, tuvo una bija, Dolia 

~Iencia de Collantcs, que caso con el capitan D, AJOllbO de 

Soto, los que fueron hisabuelos de nuestro historiador, Todor; 

saben que el celebre cronista Peruano Garcilnso de In Vega fue 
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hijo del i!uRtre capitan Espaliol Garcilaso de la Yega y de Isahel 
Palla, nieta de Tupac Yupanqui, uno de los t'tlli mos Incas. )' 
pocos ignoran que Fernando de Ah'a Yxtlilxocbill, que cscrihi6 
Ia historia Chic1Jimeca, era dcseelldiente de los soberanos de 
Texcuco cn )fejico. 

El Padre Fray A 101150 de Zamora nado en Bogota hacia la 
mitad del sig-Io 17°, recihi6 d lHihito de religioso en ('1 convcnto 

nc Predicadores en donde hizo sus esit'lios con lucimicnto, 

I'iendo dcspues empleado por sus prelados como misiollero. Dc 
"uelta a Bogota fue (~onoci(lo como predicador dislinguido, 

huhil tco:ogo y literato, mereciendo scr llomhrado cxaminadol' 

sinodal del Arzohispado. Sus ('studios y la inclillacion que ma

Jlifeslo por col ectal' documentos rclatiyos ,1 In hi~toria antitrlla, 

10 dcsignaron natural mente .\ Stl prelado, cl llliui. 11'0 genua! 
l~ray Antonio Cloche, para el destino de el'ollisia de la orden: ~ 

r.n comecuencia recihi6 este titulo )' cl malldalo 11ara (,8crihil' 

1a historia general de la provincia de San Anlonillo del j. 'u(', 1/ 

Heino de Granada, orlIcn que 10 rodeo de graves dificulLades, 

JlOI'que RU prelado Jo puso, como dice clmismo rdiricndosr al 
profeta Ezcquiel, enmedio de un campo limo l1c huesos IUU) 

antiguo,;, ;' lin de que ]0<; rcsucitase : Et dimisi! me ill tnl'tiio 
('mnpi, qui cral plelills o::siblls : cranl auiem 1I11llta vahle, SIC

raquc ve/tcmcllicr. Y Ie p3rccio que Ie dceia variciJlare de ossib!(.~ 

islis. Y auade que no permiliendo -vaticillios l1i adi "inncionc!' 

las historias humana.'>, reconoci6 que solo Ia ,'cr<lad haJJia d,~ 

,i"ificar aqllellos huesos, sacando del sepuIero del olvido las 

aecione:; de los religiosog de su orden, SllS pCl'egl'inacioDC'F; Y 
trabajos en Ia pl'edicaeion del e"angelio. 

A prine-ipios de I G96 tcrmino su obra, que se impl'imi(j eu 
narcelona en 1 iO t. Para ella consulto : 

1
0 ToeIos los Iihros y papeles antiguos del COil vcnlo o-rande 

de Santa t'c de Bogota J los que se Ie remiticron de Cal'tag('na 
'! Tunja. 

20 Los memOl'ialcs de servicios pre!;entados por los religioso~. 
qUl'.estaban Ilrcbirndos en e1 Juzgado Arzobispal, J ('n los 
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Cabildos cclcsiastico y secular y las provisiones de Ia Real 

Audicllcia en su favor, las cedulas reales, hulas apostolicas, 

patenles de los prclados, actas de sus capitulos generales y 
provinciales. 

3. I,as historias de Indias especial mente las dccadas df' 

Herrera, el mamtscrilo dellicenciado Alonso Gctrzon de Tauxte, 
cum rector de la catedral de Bogotd 110r mucho~ aiios desde 
1585. 

40 El Compendio historial del Adelantado Quesada fil'mauo 

de su nombre. 
50 Los nobiliarios de Ocariz, los tl'es tomos del p, F. P 

Simon y ultimamente la historia del obispo Pieorahita, Ia cual 

critica mas de una vez, sobre todo euando el Obispo juzga 1:.$ 
aceioncs no muy ajufitadas de algunos religiosos. 

El Paure Zamora tiene todavia mayor dosis de eredulidad : 

mellor de huena eriliea que sus preueecsorcs de que hemo: 

hnblauo, y respeeto de los individuos de su orden cs un pau<'

girisla mas hien que un hi!itol'iador, el eual debe coloear las 

luees y las sombra"l inseparahles de Ia natul'aleza humana. In . , 

que oa mnyol' rcake y mas ulilidad ,\ la historia. La del cro-

nisia dOlllillicano con1icnc siu embargo datos, hechos y cil'

cliustancias intcl'esantcs que no se hallan en otra parte, y qlU' 
ayudan a formal' el juicio del historiador. 

La his/oria del Nuevo Reino de Gl'allada del jesltila Lasslllli 

cia mueha luz sO])I'e las misiones, pero se refiere u una epoe<t 
mas modcrna, pOl'que los jesuitas no entraron basta cl ano (Ic 
1598 en eI Nuevo Rcino de Granada, Y pOl' tauto no 1I0S toea 

juzgarla en estn parte de nuc!ilro tl'abajo. Este libro se imprillJio 

('n l\Iadrid en 174 (, Hablaremos en su Iugar del autOl' y de la 

obra, junto con las de los Padres Gumilla y Julian que se )JlI

hlicaron tambicn en Espana en la seguuda mitad del jrrlo !f;n, 
~ 

FIN. 
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APEN DICE. 

DOCUM.ENTO N° 1. 

CARTA DE DON PEDRO DE HEREDIA, 

Primer gobernadol' de Cartagena 

AL BEY. 

s. C. C. Mag. Pedro de Heredia gobernador desta pl'ovincia de 
Cartagena por V. M. hacicndo relacion de 10 sucedido en ia tierra: 
dice que 6i entr6 en est a provincia de Cartagena it. catorce dias de 
enero con una nao y dos cara velas e una fusla, en que meteria 
ciento e cincucnta hombres de guerra, y veinte e dos caballos, no 
embargante que en la isla espauola embarc6 cuarenta y siete! los 
demas se murieron en el camino, de los cuales caballos el dia que se 
uescmbarcaron, que fue dentro desta bahia de Cartagcna, uno dcHos 
comosali6 de 1a mar se desmand6, que como andabamos dcsembarcan
do los olros no miramos en ello. Cuando Ie fuimos a buscar, hallam{)~ 
por el rastro que Ie llevaban Indios; yo como 10 vi, acorde de ir en sc
guimienlo dellos :i fue con dos de caballo y quince peones, porque ; I 
prcsente no nos ballamos mas fuera de los na vias. Como cl rastro iba 
fresco yo crei que los alcanzaramos. Luego fuimos en rastro delJos has
ta una legua poco mas por la costa de la mar; y llendo que {hamos, to
pamos can un escuadl'on de Indios que a. nuestro parecer seria nil
mero de ciento poco mas 6--menost los cuales venian hacia donde 
nosotros ibaOlos, 'i en descubriendonos se pusieron en artna, '! nos 
comenzaron a frechar, arremelimos a eUos. Volvieronnos las espal
das, alcanzamoslos con los caballos luego. No consenli yo que se mal .. 

se ninguno, antes los rodeamos y tomamos uno dellos para saber len- . 
gua de la tierra: el cual despues de tomado nos llev6 a su pueblo. 
Cuando llegamos no hallamos nadie dentro, sino los bubios cerrados; 
no consenti )'0 que se les entrase en ninguna casa ni se les toma~e 
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nada, antes nos volvimos con aquel Indio que tomamos al real, donde 
'Yo Ie hice en lender al Indio coo In lengua, como no~otros no venta
mos a hacerles mal, sino a tencrlos pOt' amigos, y a contralar can 
elias, y a darles bacLas, cuchillos y otrns cosas, y Ie hice dar dado 
una hacha, y peines, y cuchillos, y anzuelos; y Ie dije que se fuese 'f 
que 10 dijese en su pueblo y volyiese a hablarnos. EI cual dijo que 
volveria otro dia, yesperamos tres dias que DO volvio, despues de 
los cuales yo acorde tornar it ii' al puc-Llo, y cuando fuimos no haHa
mos a nadie como pl'imcro. Acol'damos de aseular cn cl mismo 
pueblo, porque hallam os mejor agua que la que teniamos adonde 
('slaliamos, porque en loda p.sa bahfa no se ha poditlo Iiallar aguaqul' 
corra sino de pozos y poca : porIa cual causa "yo em it\ una de las 
caravelas que Iraiamos arriba tie doade eslabamos y In otm abajo Ii 
que mit'ase los terminos que Y. ~r. me diu en gubernacion para vel' 
de poJl'iamos hallar mejor a,ienlo. La e<lrilvelil que fue bacia arriba 
a la parte de S.mla :\1arla: e Iw.llu un puerto que dicen Zambu que 
es seis 0 siele leguas del rio Grilllde, el ellal .Ie pareei6 buen puerto 
'i que eslaba en el mejor tel'lIIino de Lodos para poblal' para 10 que 

eonvenia al sen'icio de Y. ;\1. Yo acorde de parlirme para alia pOl' 

tierra coo cincllenla peones! veinle ti e cauallo) J10rqne la genIe demac 

iLa en los nayios; en comeuwndo a caminar e La ta una Jegua Jel pue
hlo donde csLuoalllo3 que dken Calamar, h:dlamos olro pueblo peque· 
00, cn el cuavtampoco los Indios nosqui-icron cspcl'ur, aunque cstaban 
en cl pueblo cmllldo lIegatllos. Hiee que Ics lomasemos once 6 doce 
ludias: a las cuales les hicimos enlcllder 10 mismo que en el otro 
pueblo "y las soltamos una a una, para que fuescn a lIamar it los In
dios, hacienuoles todo el buen Iralamicl1to que pndiamos. Tampoco 
nunea \'01vi6 ningunas. Tornamos a seguil' nuestro camino con un 
Indio que tomamos por guia, el ellal nos IleH! por un camino de 
Jonde vimos a un cabo y a otro del camino quedar pueblos: porque 
crl:!a V. M. que 10 que de la tierra hemos "isLo es la mas poblada 
! mas abundosa de comidas que nunea en estas partes se ha visto 
plega a Dios pOl' su infinita bondad que lodo 10 demas sea ansi. Lle
vonos por aquel camino, porque dijo que por alii habiamos de ir a 
Zamba a do qucriamos ir; )' haLiendo andado basta Ires legua~. 
dimos en un pueblo ! enlramos por el, procurando de apaciguar la 
gente, porque estaba loJa adcutro : segun 10 que pareci6 no sahiao 
de nosotros, 6 si sabian con ser el pueblo tan grande no sc ies daba 
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nada. Ellos ~c encomcnzaron a rehacer y Ii pclcar con noc;olros. ~(l
~olros llllbimos de hacer 10 mismo. Era el plH:hlo tal que hahiarnos 
dos 1101' .. s qlle anuabamos peleando con ellos 'i no hahiamo~ llegado 

it la mitad del pueblo: de donde yo acorde lomal' a recoger 101 genic, 
y recogernos hacia eI un cabo del pueLlo, 'I, creyendo ponerles lemor, 
hicele ponel' furgo : 'i mienlras el puchlo ardia nos retiramos Ii unas 
labranzas Ii reh'lcel'nos. A donde esluntio que cslubamos, Vlenen los 
Inuios a dar cn n050tro, : lornamo~ alIi a pekar con ellos. Como los 
lornamo~ fLlera de la fUCI'Zl del pucblo, de,bara[arnoslos luego, torna
l1lonosa recogcl' para rehacernos otm vcz : 'I lodos junlos acordamos 
de ir a Jar olra vez en cl pucblo cnando no hal/amos 'Ja a nadie por
que todos crall iuos hllyendo. Tomurnoslcs ha,ta cn canlid,ld de 
treiola 6 Cllarcnta India~, las cuales 'Yo les solte la mayor parle 
ddlas una a lilla, hacicndoles entender como Ilosolros no veniamos:1 
haccrlcs mal, y si algnno Ie hablamos hecho, era pOl'que ell os nos ba
hian comenzado a frechar a Iwsoll'OS, roguililoles !jue fuesen nueslr"~ 

amigos; tarnpoco nunca q lIiEieron Yeoil'. Ol1ro Oios en estc dia COli 

Ilosolros UIlO de los misleriOs que el haec cllanuocs serviuo, que no nos 
hiricroll llIas Je dos hOlllhres, de los cllales 1Ill!l'i6 cluno, 'j seis ca
hallos Ile los cuull's ll1mie.lOll los tres, y pOl'l}ue los seis caba
Jlos·que 110S hirieron CI\1I1 los ml'jorcs, a'~orc1amos de lornarno. 
al PUI blo, donde salimos a curarlo" 'Y 1<1IIlhieJ1 "ienuo la grOEe
dad de la lierra POI' envial' por socorro de caballos, para 10 eua! 
Illcgo dl'~pachamos una ear'avcla pam Jamaica. Creo placiendo 
a la volulliau de Dio~, si nos reh. eCrn( s de los eahallos que herno,; 
meneslcr en ('sla tierra, s(; har;\. mllY gran Fervicio U Dios 'Y a V. M. 

~upimos de un Indio que (olllamos del llliSII10 pUt'Llo, que dos lcguas 
de alll cstuha olro pUfh!o nw.yor que a'}IlCl; Jicc que la lierra cs muy 
rica, 'i en 10 I]lIe no~otros della hem()s "isto ami parcce, porque dl 
oro que en ella hemos \ islo es Ono. La abundancia que en cstt' JlueLIt. 
~e hill16 de comidas fue en mucila cantidad ~' mucbas; J cs de mane~a 
que si 10 mucllO que esla por yer responde con 10 poco que hC!IIos 
vislo, allnql1c anden miles ue caballos en la lierra, seran rncne~ler. He. 
mo,; sabido dc otl'O camino porla costa de la mar para ir a Zamba don
ue qucrelllos ir a ascntar, que nos dicen los Indios que los pueblos q lie 
l,ay en el camino son jiequefios. Eslamos de pal'lidu para alia; mlles
tra<;e la genie de csla tiena ser beiicosa, J lener gllerras unos con 
()tl'flS. \loPilue ell ('sic pueblo donde n050lros estall~l'S: que es pueblo 
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de calidad, '1 el otro grande, los ballamos todo~ cercados, Ja rna yor 
parte del1os, de cabezas de muertos pnestas en palos. Lo que dello he
mos podido alcanzar es que son de sus enemigos. Salimos del pueblo 
de Calamar para ir Ii Zamba. Dios nuestro Sefior, que quiso encaminar 
para que 10 que en esta tierra estaba encubierto se supiese, nos enca
minG que el dia que salim os de alii hallam os a un Indio pescando a 
la orilla de la mar '1 Ie tomamos para que nos guiase el camino para 
Zamba; en tomandole, '10 Ie hice decir con la lengua que no bubiese 
miedo, 'Y el me dijo que no habia miedo, que amigo era de los cris
tianos; '10 Ie dije que pues que era nuestro amigo que hiciese que 10 
fuesen to dos, y el dijo que ansi 10 baria, y as! 10 bizo, que siempre Ie 
envie delante a los pueblos, e iba 'Y sacaba a los Indios que nos sa
I iesen a recibir. Ansi que truj imos toda la tierra de paz basta que llc
-gamos a Zamba, la cual 'Yo anduve toda a buscar si babia asiento, "! 

no baUe disposicioll para pueblo principal porq uecl puerto es bajo a 
Ja entrada, que no tiene mas de brasa y media aunque es la mas ferlil 
tierra que bay en el mundo ! mas poblada. Hay buena despusicion 
para hacer un pueblo. Y de aqui acordaUlos que seria bien ir aver 
el rio Grande, pues estabamos tan cerca del que estaria diez leguas, 1 
pOl' verla tierra que cosa era, de aqui se v~lvi6 el Indio que traiamos 

, por guia, '10 tome de aqui olras guias que nos llevaron! i~amos ca
torce de caballo '1 hasta setenta peones: el dia que salim'ls ue Zamba 
salieron con nosot1'os a nuestro parecer, bien diez mil hombres; y 
fueron con nosolros, una jurnada, "y de alii se volvieron. Segujmo~ 
nuestro camino basta el rio: baHamos a cada legua 6 a cad a dos leguas 
pueblos mu! grandes, muy gran muestra de oro en ellos, porque no 
viamos Indio que no trujese oro en canlidad. Fuimos al rio, anda-

) riamos pOl' el haciendo entradas y salidas, porque el aniba no se 
puede an dar. Obra de veinte leguas ballamos lantos pueblos qu~ 

en ninguna tierra de Espana ni de ningun cabo la hay tan poblada. 
Todos los mas pueblos cuando lIegamos nos tenian aparejada lanla 
comida, que aunque fueramos mil hombres nos pudiera sobrar; 
pedimosles oro, '1 dabannoslo en cada pueblo 10 que ellos querian: 
porque como eramos poca genIe no haciamos mas de 10 que ello 
querian; estuvimos en esta entrada hasta volver a esle puerto de 
Zamba veinte e dos dias. Trujimos diez mil castellanos de oro fino, ~ 
baja, poco mas 6 menos; cuando volvimos a este puerto de Zamba ba
llamas la caravela que yo habia enviado al rio del Cenll aver si ha-
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bia buena dispusicion para poblar, que era venida. Dice que hay 
buena dispusicion alli para poblar; y hemos acordado, porque el in
,ierno se entra, de recogernos a Calamar, que es en el puerlo de 
Cartagena, adonde primero estabamos, para rehacernos allt este iD
yierno , de caballos':{ genle, pOl'que yo he enviado a cargal' dos na
vios de caballos a las islas, para de alli salir el verano a vello y hacer 
pueblo de asiento. Este pueblo de Calamar don de nos imos a invernar 
es para poea gente buen asiento, y muy seguro. V. M. crea, que si 
10 demus de Ia tierra responde como 10 que hemos visto, ansi de 
ahlludancia de (;omidas, como de riqucza de oro, que cn to do 10 descu
hicl'to no hay otro tal . Si oosotros con tan poea gente podimos andar 
10 que anduvimos, fue que en 10 que anduvimos se halJaron seis dife
rencias de lenguas, y no hay pueblo nuiguno que no tenga guerra 
can olro, que como los pueblos son grandes, tienen gl'andes divisio
nes lInos con olros, porque en allcgando que llegamos a pueblo, luego 
\lOS rogaban que les fuescmos a ayudar, diciendo que tenia guerra 
con olros. En algunos pueblos no se ba dejado de castigar algu
nas cosas, sin que se balla perdido, be~Jito el nombre de Nuestr'o 
Senor, hombre, sino el que nos mataron en la. primera guazavara. 
aUllque se han hecho easligos en olros pueblos tan reeios, porque ha
llamos una provincia que se comian unos 5. otros, adonde 1'0 uhorque 
a ciertos que tenian por oficio de carniceros de hombres para comer. 
Otra cosa al presente no hay que hace!' saber a V. M. mas de 
quedar l'oga'ndo a Dios nuestro Senor por Ia vida. de V. M. con 
acrecentamiento de ma),ores cstados en ensalzamiento de Duestra 
~anta fc eatolica . - D. Y. S. R. M. el menor vasalJo. - Pedro de 
HI'\'ellia (Nohai fecha). Escopia Simancas 25 cncro i782. - Multoz. 
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DOCUMENTO NU 2. 

RELACION 

DEL 

A{)ELANTADO DON GOi\'ZALO XnIENES DE QUESAOA, 

S(illl\E !.Os CO:'iQLISTADORES Y El'iC01tE:'iDEROS. 

Memoria de los descu{;/"idores y cOllquistadm'es que rntr(J1'on cvnrmgo 
a descubrir y c:onquistar este Nuevo Reino de Granada . 

Vaos son mucrtos y estos son los mas; olros estan en Espana que (on 

\u que aea llLieron se hali ido a sus lierras doude viwn: olros se han 
ido en licmpos pa~ados i olra, pat'1cs de Indias j olros que se quedaron 

en esle reioo dt' clIos son tUIllLicli 1ll1lCl'tos de lreinla ailO, a eslu parle, 
de manel'a que, cuando e!'ta relacion se eSl:ribc, hay solo vi,os cin
cuenta J Ires, cu~os nombres aqui iran pue,los, 'i como van nomht·u
dos pOl' su 6rden, a~i ~e ill de cnlt:.nrJcr que !levan ]a mislIlu 6rden en 
los merilos que lienen segun 10 (]IJC trahajaroll y sin'ieron en e1 des
wbt'imicnlo = conquisla de csle nino, de los que agora Lay viyos; ~ 
asi rnismo it'a aqul pucsto 10 que c,lJa uno tiene 'i ge Ie ha dado eu 

premio de sus servirios, y 10 que mas se rCf'juiere para cnlender esld 
relacion y todo brev;,imamcnlc, de m:lllCI':l que cuando :i1guno aClI

t1iere a E~paila plJiendo gratili('adon de sus "cl'vicios, 00 hap ncce
suiad de mas que 'Oer csla rclacion, y vel' por ella i cs de los prirnerol'. 
y si 10 fuere YCI' pOl' ella 5i esli! p<l;;aJo 15 no y 10 que merece. 

El capitan Juan de Cc~pede;; e~, tic los que hay agol'a ,-ivos, uno de 

1o" que mas tral)ujaron '! ~i rvieron en c.;le deseubri mien to y conquisla, 

~ entr6 conmigo pOI' capitan de uno de oeho capilane:. que meli con 
!:lente en este reino, y el liene cdllona; lienc Ires reparlimienlos en csta 
d1ll1ad de '!anta Fe en que habra mil y quiuicnlos InJios poro maS t'l 
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menos lIamarlos los r~parlimicntos ULaqut:, Caqucza, Cilatoqllc: ticne 
j,ien dc comCl' pala en cstc reino, 

El capitan Antonio de Olalla vive y tiene de comer en esta ciudad 
de Santa Fe; no enlr'o POL' capitan conmigo, pero fuelo despues y con
migo e!llro pOl' 1I1fcrcz de infanlel'ia : h.'roa ochocientos 0 mil lodio;; 
en un Luen !'I:'jlcutimienlo llarnaJo Bogota, 'i asf tiene bien de comer 
para en csLe l'cino y cs hombt'e de calidad. 

Juan Valenciano, aunque no enLr'o en esle reino pOl' capitan ~ill() 
por caporal, Lr'aIJaju ':{ sirvi6 mucho en esle dcscubrimiento, ha lenido 
algunos rcp[u'lilllienlos que unos pOl' pleiLo ':{ olros pOl' olra manera 
se los han quitado los que ban gobernado, y tam bien POI' auseocias y 
peregrina,:iones que ba hecho, enLl'e las cuaics ba sido una la (k 
Hiermalen, y asi no ticne rep!lrLimienlo ni de comer, mcrecicnJo\1) 
Hluy bien, y tienc alguna calidad. 

El capi tall Gonzalo Suarez e, hombre de cali dad , enlro cOllluigo 
pOl' capitan en eslc reino 'i es uno de los ocho de este nOlllhrc, vive 'f 

tiene de corner en la cilldnd de Tunja; tiene tres repartimienlos y ('II 

ellos tres mil Indios lIarnauos los repartimientos Icabuco~ Tibana, y 

(luunt'cn.; Liene muy Lien de corner. 
EI capi Ian Antouio Cardoso, tiene calidad, aunque noentr6 por unt) 

de los ocho capilanes que enlraron conmigo, el anles de esle descu
brunienlo habia sitlo capitan y vive en Santa Fe; tiene harto bien de 
comer en un l'epal'limienLo que tiene llamlldo Suba y Tuna en que 
habra nuevcdentos 6 mil Indios. 

El capitan Gonzalo Garcia Zorro tienc calidad, ':{ aunquc no en
tr6 conmigo por capitan, enlr6 {Jor alferez de a caballo; tlene l'azona
blelIlellte de comet' en un repal'limiento que tiene en la ciudad de 
Santa Fe lIamado FUS,lg<lSUg,t en que habra quinientos [ndios poco 
mas 0 menos. 

E! capitan Hernan Vanegas, aUllque no entro conllligo por capitan 
sino solamente por hombre de a caballo, despues los que Lan gobcr
!ludo 10 han hetho capitan y cs hombre de calidad, ,·ive en Sanla Fe, 
tiene mtly bien de comer en un reparlimieuLo principal que ticnc Ha
mado Guatabita en que babra dos mil Indios poco lUas 0 menos. 

Juan de Ortega y Francisco de Fi"ucl'ctlo, Son dos hOlDUI'CS a quien 
con mi conciencia no me alrevcrc a dat' \cnlaja mas al uno que a) olro 

ui a ponello primero 'i asi los pongo por i!;ualcs aunque vaF pri
IIlel'O el uno: Jua de Ortega vi,e en esta ciudad de Santa Fe; es 
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hombre rico "i tiene alguna calidad, enir6 por de a caballo, liene de 
comer en Indios menos que medianamentc:, Hamase su repartimiento 
Cipaquira, "y otro mas adenlro lIamado Pacho, en que habra poco mas 
6 menos lrecientos 6 cuatrocientos Indios. 

Francisco de Figueredo, liene alguna calidad; entr6 por hombre de 
a caballo; liene de comer en esta ciudad de Santa Fe donde vive, aun
que no es el repal'limienlo grande, sino menos que mediano; Hamase 
Cipacon; lerna docientos 6 lrecientos Indios poco mas 0 menos. 

EI capitan Salguero, que agora es capitan y no 10 fue en el descu
brimienlo sino hombre de a caballo, es hombre que liene alguna CJ.

lidad; vive en Tunja J alH tiene de comer medianamente. aunque los 
Indios son pocos, liene dos 6 Ires pueblezuclos el uno Ura y los 011'05 

dos no me acuerdo j pareceme que habra en elIos docienlos Indios 
poco mas 0 menos. 

El capitan Juan Tafur, aunque no entro conmigo en este descubri
miento POI' capitan, sino solamenle pOl' hombre de Ii caballo, es persona 
de calirlad, "y esla fiUY pobre porque no tiene de comer a causa que 
el repartimiento de Pasca que tenia se 10 sar6 por sentencia del real 
Consejo de Inaias Montalvo de Lugo, que despues O1uri6 en Espana. 

Gomez de Cifuentes"y Domingo de Aguirre, son olms dos personas 
Ii. quicncs )'0 tcngo por igualcs en los servici03i pongo no porventaja 
primero a] Cifuentes, es hombre de merliana calidad, ,-ive en Tunja 
yalii liene de comer y razonablemente, y aun mas que razonaLle, en 
un reparlimienlo llamado Paypa, que lemf! selecienlos a ochocien
tos Indios poco mas <5 menos. 

Domingo de Aguirre, asi como en 10 dc los sel'vicios asi en 10 de
mas anda apareado con el pasado, porque en Tunja doude vive licue 
otro repartimienlo en cl valle de Sogaruoso que tendl'alos Indios que 
lotI'o 0 algunos menos y asi mismo liene razonablemente de comer. 

llartolome Camacho, vive en Tunja y alii tiene de comer en un re
partimienlo de Indios no bueno en el provccho. 

Andres de Molina vive en Santa Fe, liene calidad y muy bien de 
comer, asi en riqueza como en Indios, porque tiene un muy liuen 
repartimienlo Ilamado Choconta. 

Diego Romero vive en Santa Fe y lienc de comer bien, porque tiene 
dos repal'limientos ,uno, Uamado Une, que es buena cosa, y o(ro; el 
primero lerna cuatrocientos Indios. y el segundo ciento cincuenla. 

Paredes Calderon, vive en 1 es mbre que (iene alguna cali-
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dad y liene bien de comer, porque es rico]' el reparlimienlo que liene, 
11111 la.lo Somondoco, que lerna hasla lrecientos Indios es de provecbo 

harto. 
Juan de Quincoces es persona de calidad, que es rico en hacienda 

• en Indios, pues liene tres pueblos que aunque pequenos son de barlo 
provecho; vive en Tunja. 

Miguel Sanchez es hombre de alguna cali dad 1 tlene en hacienda 
lIluy largo de comer -y en Indios dos reparlimienlos el uno razonable 
: el Otl'O muy bueno Ham ado Gonzaga, vive en TUllja. 

Pedl'o Rodriguez de Carrion es persona que tiene calidad yes rico, 
y demas desto tiene un mediano reparlimienlo de Indios en Tunja, 
Jonde vive; lerna lrecientos Indios poco mas 6 mellos. 

Diego l\1ontailez es hombre que tiene alguna ca1idad y tiene de co
mer muy Jargamenle en un reparlimienlo que lerna quinienlos In
dio~, pero de gran provecho y contralacion; vive en Tunja y llamase 
el repartimienlo .. ". 

Fl'ancisco de Mestanza vjYe en Sanla Fe, no tiene de comer nl In
dios ningunos de repartimiento; ha perdido por via de despojo en la 
Audiencia real un reparlirniento que luvo Uamado Cajica, que esta 
en la corona real; deterrnin6se contra el1 hallaroule haber hecho en 
dicho ['cparlirniento algunos malos tratamienlos de Indios. 

Francisco Gomez, vive en Santa Fe, liene alguna cali dad y liene 
bien de comer en dos reparlimientos, el uno y el principaillamado 
TihacllY J el 011'0 Cueca, que habra en ambos cuatl'ocientos Indios 
poco mas 0 menos, pero Luenos y de provecho. 

Anton Rodriguez Cazalla ,ive en Tunja y liene pocos Indios y a~i 

llIal de comer. 
Juan del Olmo vive en Santa Fe, ]' tiene mediana. calidad y la 

misma mediania liene en el reparlimiento, porque aunque tiene dos, 
el uno Hamado Nemocon 'i Tasgata y el otro Tivilo, en que en todos 
habra cualrocienlos Indios, no son rnuy buenos ni tarn poco malos en 
el provecho. 

Pero Ruiz Herrezuelo vive en Tunja J tiene mediana calidad , 
allende de SCI' hombre Lien rico, liene dos repal'tirnienlos cada un~ 
bien razonable; en el uno habra docienlos Indios, y en el olro, Hamado 
Panqueha, olros tantos. 

Ahmso Gomez Sequillo viYe en Velez; tiene muy Dlat de comer 

26 
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pul'que liene muy pocos Indios} aunque han sido harlos mas en tiem
pos pasados. 

Roa vive en Tunja y liene bien de comer'i el liene alguna caUdad; 
es hombre que Hene un buen repartimiento lIamado Tensa que terna 
selecientos Indios poco mas 6 menos. 

Pero Gomez, vive en Pam plana ; tiene para en aguel pueblo bien de 
comer; aunque los Indios no son muchos tienelos en dos repartimien. 
los j este vendi6 Indios de olro repartimiento que Illvo en Velez, donde 
primero vivia. 

Juan Sanchez de Toledo, es medianamenle rico en Santa Fe, donde 
reside; no liene reparlimiento, porquc el que tenia, Hamado Gachan
cip[\, 10 vcnili6 y se deshizo del, con el eual dinero 'i con el que 61 
mas tenia fue a emplear a Espana y volvi6. 

Juan de Monlalvo rive en Santa Fe, liene alguna calidad, no liene 
Indios de reparLimientos pOl'que UllOS poblezuelos que tenia, se deshizo 
,Je ellos y los vcndi6. 

Ramit'ez yive en Tocayma, Hene allf poco de comer porque el reo 
partimiento es de pocos Indios que no seran ciento cincuenta, pero 
~OIl de algun provecho. 

Francisco Rodriguez vive en Tunja, y tiene alguna calidad, tien 
lIlenos que medianamente de comer porque tiene un solo pueblo lla
InaJo Sora que Lerna enlre docientos y trecientos Indios. 

~lourroI yjve en los Remedios, no tenia de comer ni Indios de re
partimienlo j (li6selos agora cn aqucl pueblo nuevo, el Presidente de 
l'~te rcino; ereo que Ie di6 cien casas de Indios poco mas a menDs. 

~Iacias, vi,e en Tunja j tenia mejor de comer que tiene agora, por
que ba dado algunos pueblos de los que tenia en reparlimiento a sus 
hijas como a manera de dote y en casamiento, ! asi agora quedanle 
l'o~os Indios, 

Antonio de Castro vi,e' en Tunja! tiene alguna calidad, "i tiene 
bien de comer en dos repartimienlos, e1 uno llamado Tiujaca y eI 011'0 

(~erjnza; lerna este poco mas 0 menos setecientos fndios~' el 011'0 do
cielltos j compr6 el de Cerinza a otro conquislador. 

J nan ROdriguez Parra, vhe en Tunja r tiene mediana cali dad y mu! 
bien de comer en un reparlimienlo suyo Ham ado Chicamocba y Te
quia que habra en ambas partes mas de quinientos Indios. 

Salazar vive en Velez, tiene pocos Indios J pOl' esta razon DO liene 
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hien de comer; fueron estos Indios mucho mas antes, que despues 

que l:l los tiene. 
Antonio Bermudez, vive en Santa Fe, liene mediana calidad 'j no 

Lien de comer porque teniendo)o se deshizo de ello, 'i vendi6 el repar
timiento de Dba!e que tenia. de mucho pro,echo'j el de Suta 'i Tausa 
tall1bien, en que en ambos habria mil Indios, y gastado el dinero com
pro otro de po cos Indios Hamado Chivachi; lerna docienlos Indios 

poco mas 6 menos. 
Juan Rodriguez Gil, vive en Tunja 'f es hombre rico de hacienda, ~ 

el repartimiento de Indios que tiene es asi mismo razonablc, no se los 
Indios que habii en cl. 

Castil Blanco, vive en Velez; creo que 'fa no tiene Indios porque los 
ha vendido. 

Juan Alonso, dene Indios en Velez, donde vive; son pocos agora 
y fuel'on antes muchos mas que despues que ellos liene. 

Ledesma, vive en Velez; creo que ,!a no liene Indios porque los ha 
vendido. 

Juan Lopez vive en Tunja, tiene bien de comer y el alguna calidad; 
Himase su repartimienlo Sachica, en que habra. quinieutos Indios: es 
repartimieulo de harto provecho. 

Juan Gomez, tiene en Santa Fe, donde vive, menos que mediana
mente de comer, porque tiene un repal'timienlo que Ie Haman Usme 
que tel'lla trecientos Indios 6 docientos. 

Monteagudo, vive en Tunja, es persona rica meJianamente '1 tiene 
dos reparlimienlos Lien razonables en que habra en ambos cuatl'ocien
tos Indios y mas. 

Pero Rodriguez de Leon, vive en Tunja, tiene bien de comer en un 
buen repartimicnto de Indios de harto provecho. 

Pedt,o Sotelo no tiene Indios ni reparlimicnto alguno; vendi6 uno 
que se Ie dio en Mariquita. 

l\Ianci1ado, vive en Tunja; no tiene Indios ningunos y asi no tiene de 
comer; antes esta pobre 'Yenfct'mo, llagado y de las llagas ciego. 

Diego de Torres, vive en Pamploua, tieue pocos Indios porque es 
pequeno su repartimieulo, que uo tieue cien Indios,! asi tiene muy 
mal de comer. 

Pedl'O de Madrid, vive en Tunja, tiene mu! huen repartimiento de 
Indios y mll,! provechoso; terna el reparlimiento seiscientos Indios 
poco mas 6 men os. 
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Juan de Salamanca vive en Tunja, liene un pueblo de repartimiento 
pequeno en que habra ciento cincuenta Indios poco mas <> men05, y 
011'0 pueblo que tenia, llamado Sutatasco, 10 vendio. 

Sin estos descubridores, y conquistadores, y pobladores de estc reino, 
bay otros que fueron segundos, y otros terceros, 'J cuartos, ~ otros 
quintos, y sextos, que se hallaron en pacificaciones de alzamiento de 
rebeliones de naturales y que son bien nntiguos, y que seria pl'oceder 
en infinito; Y pOI' eso no hay que tratar de ellos - el )lariscal Xi
menes - Vistos. 

Esta relacion, que no tiene fecha en la copia del Sr. Munoz, IJeva 
la de 1) de julio de 1.576 en el archivo de Sevilla, legajo unico de l 
nuevo Reino de Granada, que comprende desde el no 1)26 a 591 . Eslo 

resulta de la visita que bice a aquel archivo en 1.845. 
J. AcosTA. . 

_a. 
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DOCUMENTO N° 3. 

DISERTACION 
SOBRE EL 

CALENDARIO DE LOS ~1UYSCAS, 

Indios nahu'ales de este Nuevo Reino de Granada, 

DEDIC ADA 

AL S. D. I). JOSE CELES T INO D E M UT IS, 

DIRECTOR GENERAL DE LA EXPEDICION n OTANlCA POR S. J,{ , 

POR 

EL D. D. JOSE DOMINGO DUQUESNE 

DE LA MADRID, 

Cura tle)a Iglesia tie GaC'ballcipa de 108 ml~mo!lJi 
Indios. 

Ano de 17%. 

Calendw'io de los Muyscas, l ndios naturales del Nuevo Reino 
de Granada. 

Una de las cos as que ban hecbo mas honor a las at'les 'i eiencia~ 
es el estudio de las antiguedades. POI' este medio se han penelrado 
algunos secl'elos esconrlidos, sc han descifrado varios misterios. y se 
lia ilustrado en una gran parte la historia. No contentos los doc to~ 
;mlicuurios con las Japidas sepllJcralcs e inscripciones de sus pa;~(':" 

han procurudo desenterral' a Menfis, y los viajes a Egipto ban enl'i
quecido al orbe literario con ~IlS descubrimicntos. 

La America no puede haeer ostenlacion de cstas marruHicas anti
c 

'"iiedades. POl' mas que se baya pretendido que Sesoslris cxtendi6 su~ 
conquistas hasta estos remolos fines de la tierra, no encontraremo ' 
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en ella los trofeos de sus victorias que dej6 en el Asia. No hallaremos 
obeliscos con que ndoroar I1Uestl'QS ciudades, laberinlos, ruinas de 
edificios, medias columnas, piramides, cuyos lados tengamos que 
medir, para deseribir sus fachadas, ni otros monumcntos que en sf 
mismos conservan, a pesar de su ruina, no se que aire tie magnifi
ceneia en eUjO prolijo registro se emplea con gusto Ia curiosidttd. 

Los fragmentos hist6l'icos de estas partes son tan sencillos como 
S,lS primeros pobladores. Pero, auuqlle no se encuentre entre estas 
gentes el fauslo de los antiguos Egipcios, se ven sus wislerios. No 
llallamos monumenfos Fal'U6nicos, pero si algunos pequeilOs trozos 
de los fundameotos sobre que se edificaron. Hablo de los hieroglificos 
que se han enconll'Udo entre los Indios. Esta palabra griega quiere 
decir : imagenes 6 figllras sagradas. Di6se cste nombre a aquellas de 
que se servian los Egipcios para representar los dogmas de su teolo
gia, 0 de su ciencia moral y politica, que se veian esculpidas so/we 
piedras, piramides, etc. 

Las pinturas de los Indios son puramente simMlicas; se insi~tio 
poco sobre ellas en aquellos tiempos en que pudieron haherse eX<l
minado. Nada penetralllos de los caractcres de los Egipcios, y los que 

tcnemos de los Indios nO pneden explicarse. ASl est as dos nacioues 
qne pose),eron, (" pOl' dedI', cwlival'On mas bien que otras 
los sirnbolos y caracteres prirnilivos de que naci6 el uso de las Ie
Il'as, se han het.:ho igualmente celebres e ininteligibles, sirviendo ya 
1ll1S eslos sus monument"s para atol'mentar los ingenios que para 
adelantar Ia erudicion. 

Como quiera que sea, Ia anligua America no ha dejado de hacer 
alguna ostentacion de sus pinturas simhOlicas entre los eruJilos. Pem 
la nacion de los :\Iuyscas, Indios del Nuevo Reino de Granada ~ no 
lIa podido entrar hasta ahol'a Ala parte de csta pequeiia gloria. EI 
Padre Torquemada ~e queja de Ia negligencia de las primeras pel'
sonas de letras que enlraron en esta tierra. EI seuor Picdrahil .. 
ahiertamcnte PI'oOilUcia CJlIC ignol'Ul'on e:;los Iudios los hierr.glilico~, 

) los quipus de 105 Peruanos; 10 cual es faiso, como sc comcnzc de 
rnuchos fragmcntos que nos ban qlledado de HI antigua supersticion. 

Tengo pues el honor de sen'ir {l la historia con un nlleyO dcscu
brimiento, J de exponer el ano y)iglo de los Muyscas; interpretando 
Jos signos que 10 contienen, 'i que beroos hallado pOI' propia imesti
gacioo. Esla interprelacion est a fundada en el conocimienfo de . \l~ 
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costumbres, de su historia, de su idola.lrfa y de su lengua. Es!a tllti

rna asi como me ba sido de mucho auxilio, me ha dado lamhien , 
mucbo trabajo, porque -ya no se habla esle idioma, 't me ha sido 
necesario sacarlo de enlL'e los cartapacios en que se halla reduddo 
al metodo de Ia lengua latina, can quien no lielle analogia, pal'a 
reslituirlo a su verdadero principio, formandol0 como de nuevo sohre 
el genio de las lenguas orientales para investigar las raices y deducit· 
las etimologias. 

Los Muyscas contaban POI' los dedos. Solo lienen nombt'es pl'opios 
para diez, y para el numero veinte. A saber: Ata, Basa, JIica, 
J!uyhica, IIisca, Ta, Cu!tupcua, Sultuza, Aca, Ubchiltica, Gueta. En 
concluyendo con una vueHa de las manos, pasaban a los pies, I'cpi
tiendo los Olismos nombres, a que anteponian la palabra Quihidw . 
que quiere decir el pie. Quihic!w ata, once; Quihicha bosa, dace, ell' . 

EI nllmero 20, expresado pOl' 1a diccion gueta (casa J sementera) , 
en que se encerraban todos los bienes 'i felicidad de esla nacion, 
fenecia lodas sus cuenlas. Y asi en terminando con un 20, paSal,aIl a 
conlar 011'0, uniendolo con el primero hasta formal' un veinte lIe 

"elntes. 
De modo que, asi como los matematicos ban dado al circulo 360 

grados, porIa facilidad con que este numero se subdivitle en olros 
menores para formal' cualquiera cilculo, asi ellos dividian sus cuenla. 
en cuatro partes tomadas de la misma naluraleza, parlicndolas de 
cinco en cinco. Y asi sus numeros mas privilegiados eran : <), J 0, 
Hi, 20, de los cuales se servian en el arreglo de Lodos sus negocios. 

La luna era el objelo de sus observaciones y de sus cuHos. Este 
astro, de que no apartaban los ojos, les ruD el modulo de sus ca~as, 
cercados, templos, laLranzas, en una paJabra de todassus cosas . .Fija
ban en el suelo un palo de que hacian centl'O, y con una cuerda Ira
zaban el circulo. Este palo, 'i la cuerdn, si se consideran Lien J o~ 

caracteres 6 simbolos que hemos deScl'ito cnla tabla, se conocera que 
son los priucipalcs elemcntos sobre que se ballan formados. Los dife
rentes significados que tienen cslas voces numerales en su len "'u[l 

~ , 
todos son alusivos :i las fases de la luna, u las labores de sus scmen-
teras, y a las supersticiones de su idolatria, y asi nos conducen tlerl'
chamenle a. la formacion de un calendario. 

Tenian los Indios colocados en las manos menlalmente estos sirn
bolos, a manera que los musicos los signos del sistema de Arelinu. 
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Y as!, con solo dar una vuclta a los dedos, sabian e1 estado de Ia 
luna y el gobierno de sus cosas y de sus scmcnteras. 

EI ano constaba de veinte lunas, yel siglo de veinte alios; comeu
zaban a conlar el mes desde ]a oposicion, 0 plenilunio figurado en 
Ubchiltica, que significa luna brillante; contando siete dias en los de
dos comenzando pOl' Ala, que se sigue Ii Ubchiitica, hallaban la cua
rlratura en Cuhupcua,' contando de alLi siete encontraban la pr6xima 
inmersion de la luna en ltluyhica, que sigoifica cosa negra, y al dia 
siguiente la conjuncion simbolizada en Risca, que en su eoneepto era 
una union de la luna con el sol, que representaba las nupcias de 
estos dos astros, que era el dogma capital de su cl'eencia, y el objcto 
de sus mas exeerables eultos; coutando despues ocho dias ballaban In 
otra cuadratura en Mica, que significa eosa varia, como queriendo 
significar Ia perpelua variacion de sus fases. EI pl'imer aspeclo de la 
primera faz Ia seilalaban en Cul/ltpcua, y como en este simbolo caia 
Ia cuadra lura Ie daban dos orejas, y Ie llamaban sordo pOl' olros mo
tivos de supersliciou. 

Estos mismos simbolos servian a con tar los ali,)s, y contenian una 
docll'ina general) en 6rden a la siemhra . . .ila, pues, y Aca, repre
senlaLan las aguas en el Sapo. EI mas fl'ccucntc graznido de esle 
:mimalles siI'Yi6 de senal para conocer que se acercaha el tiempo dr 

scmbrar. 
Rosa: una sementera que hacian a1 rctledor de la principal para 

defender cl centro tIe Jos d[lfio~. 
Jlica : buscar, hnllar, escogcl' cosas meouLlas : sigoi uea In elcccioll 

qne debian hacer de las semillas para la siemhl'a. 
J/uyllica: cosa negra: represrnla el liempo tcmpestuoso y oscut'O. 

Su raiz significa creeer las plantas, pOl'que can el beneficia de L\~ 

aguas lorna cucrpo la semeolern. 
IIisca: cosa vcrde : Call las lluyias aparece el campo hermu~v ) 

alegrc. Talnblen siNnifica holgarse. Las plantas mas crecidas los 31e
~Taban con la rsperanza de los frulos. 

To. ; Scnlentera : al sexto mes de In siembra cOl'l'esponJe la 
cosecba. 

CUpllpCUo. : sus !!l'aneros lienen 11 fiNura de caracol u de oreJ'a. 
~ 0 

Culwtan((, que liellc In mi ma raiz, significa los rincones de In casa 
Jonde Jcp05ilan los granos: alnde a la cosecha. 

:)u/lu:.a: coh, raho : mcs que .... iene al fin de las siembms. Tiene 
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alusion al palo de sus calzadas, donde hadan sus solemnidades veri

ficada Ia cosecha. 
Ubchihica pucde aludil' a sus convites. 
Gueta : casa, 1 semenlera. Esla marcado con un sapo tendido, que 

entre ellos era el simbolo de la felicidad. 
Los Indios miraban est os uvisos como olros tantos oraculos : ense

naban a sus hijos con teson esta doctrina de sus majOl'eS, 1, no COD
tentos con cstas precauciones, para no perder el gobiel'llo del ano 10 
seiialaban con la sangre de muchas victimas. 

No decian jamas esla palabra : Zocarn (el ano) solo, sino con el 
numero que Ie correspondia. Zocam .1ta, Zocarn Bosa, etc. Lo 
mismo ejecutaban con la palabra Suna (Ia calzada), en donde !lacian 
en cad a siembra 'Y cosecha sus mogigangas '! sacrificios. Suna Ata, 
Suna Bos(l, una calzada, dos calzadas. Y de este modo estos lugares 
eran como un libra donde se iban regislrando las cuentas. 

Veinle lunas, pues, hacian el ano. Terminadas eslas, contaban 
otras veinte, 1 ast sncesivamenle, rodando en un ctrculo continuo 
hasta conduit' un veinte de veintes. La inlercalacion de una luna, que 
es necesario haeer despues de Ia luna lrigesima sexta, para que el ailo 
lunar corresponda at ano solar, 'Y se guarde la regu\ariuad de las 
estaciones, la ejeculaban con suma facilidad. Porque, como teninn en 
las manos todo el calendario, sembmban dos sementeras scguidas can 
un signo de pOl' medio, ) la lereera con dos. Como sobre esle principiI) 
rlleda toda su aslronomfa, idolatria, politica, eeonomia, ~', 10 que 
ahora nos es mas inleresante, su iconografia, es necesario expresarlo 
con mayor inJiviJuacion. 

Distribu'Yamos pues los signos muyscos en los dedos, y esta tabla 
digita nos dara lodas Jas combinaciones. Supongamos que Ata, que 
esta en e1 primer de do , corresponde a euero, J que es un mes apto 
para sembrar. Corridos los dedos cOITespunde In seguuda semeulera 
en Alica, interceplando a Bosa, que esta en medio de Ala, Y Jlliea. 

De suerte que esla semenlera se haee en la luna deeimater~ia' re~-
peto de Ala.' . 

Corriendo ahora los dedoR desJe Jlica, corresponde Ia semcnlcl'a 
en IIisca, interccpt<llldo :l Jlu?Jhica, que eslu en medio de .Vira, e 
llisca. De modo que se haec Ia semenlera eula luna dCcim<l ter~ja 
respelo de Mica. 

Corramos u1timamenle los dedos desde lIisca, 'i sc harl! la ~emen-

©Biblioteca Nacional  de Colombia



- 410 -

tera en Sulwza, interceptando dos signos : Ta 'i Cu!wpcua, que 
estan en medio de IIisca '! Sulwza; esto es en la luna decima cuarta 
respecto de Hisca. 

Esta luna CU!lUpcua (que en su lengua quiere. decir sorda) es In 
que se intercala, por que es la decima septima al alio segundo mu)'s· 
co, cu-yo ntunero, aiiadido a las veiute luuas del ano primero, pro
duce 37, con 10 que queda igurrlado el ano lunar con el solar, 'f 
Suhuza viene a ser un verdaelero enero. 

Esta intercalacion, que se veri fica perpeluamente, dejando pasal' 
como inoficiosa 6 como s~rda Ia luna 37, nos haee conecbir que 
dentro de los dos anos vulgares, de veiote lunas eada uno, hay otro 
ana astronomlco oeulto que consta de 37 lunas, de modo que la luna 
38 sera un verdadero eoero. Los Indios, sin penetrar la te6rica de 
esta proposicion, que ha sido cmbarazosa en otras naciones mas cul
tas, por esta luna que hn sido necesario ailadil' al fin de cada Ires 
anos lunares pOl' ser los doce anteriores de doce lunas, -y el tercero 
de trece, ten ian suma faciliJa,i en Ia praclica de su intercalacion, 
siguiendo el melodo propueslo, conservandose as! el ailo astrono
mico, sin que el pueblo notase diferencia alguna en sus alios vulga

res ele veinte lunas cada uno. 
EI ailo vulgar de veinte lunas servia para las treguas en la gue1'l'u. 

como consla de su historia, para las compras ':! ventns, J otros negu
cios de la sociedad. Pero el ano astron6mico e inlercalar de 37 lunas, 
que se contaba por tres scmenteras, servia principalmente ala agri
cullura'i a In religion; 'i as! Ilevabnn su cucnta con mucba proliji
dad los xeques, '! maJores a quienes correspondia, notando sus 
cpocas con sncrificios mas particu)ares, y gl'ad.nuolas tambien en 
piedras, por medio de sllIJbolos I figuras, como se ve en un penlll
bono que tengo en rni poder Y vOJ il explicar al fin de este i>apel. 

El siglo pues de los ~IuIscas constaba de veinte aiios intcrcahll'e~ 

de 3i lunas calla UllO, que corresponden a no alios nuestros, : k 
componian de cuatro revo)ucioues cOlllaJas de cinco en cinco, cad,l 
una de las cuales conslaba de diez ailos rnuIscos, J quince nue-tro:, 
hasta cOUipletar los winte, en que el signo Am .uche a tomar el 
turno de donde comenzo ia vez primera. La prirnera rcyolucion se 
cerraba en IJisca, 10. segunda en Ubchihica, la tercera en Quilliclitl 

IJisca y Ia cuarta en GlIeta. 

La intelgiencia de estos c<ilculos es Ian necesaria para penelral' sll 
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historia antigua, ! descifl'ar sus simbolos ]' flguras, que sin elJa nl) 
pueden comprenderse, y asf nos ha side indispcmable fOI'mar una 
tahla ct'onologico-mnisca, en que facilmenle se percibe loda la econo
mia de su siglo, que lJonemos al fin con la debida explicacion. 

La semana era de tres dias, 1 eslaba seiialada con un mercado que 
hacian cada primer dia de ella en Turmequc, de los mas rieos y OPll
Jenlos, como se puede vel' en el Padre Zamora. 

Dividian el dia Sua, 'Y Ja noche Za, desde el oriente al medio dia 
Suamena, la manana; desde 01 medio dia al oeaso, Suameco, la 
tarde; del oeaso al fin de los crepusculos (bacian la cornida), Zasca, 
prima noche; de Ia media noche (se le\7antan al mayor trabajo) a Ja 
aurora, Cagui. De la aurora (alilluerzan) al oriente (A.d esta.) 

El fundador de los Mu"yscas no quizo dejar el calendario, pOI' m.cil 
que fuese su ejecucion, al arbitrio del pueblo. Mando qno se consul
tase a sus jefes, y esta providencia paso con el tiempo 5. supersti
cion. Llegaron a persuadirse que obleniilU estos el imperio de la~ 

eslrellas, 'Y que eran dnenos absolutos de los tiempos favoraLles (~ 

ad versos y aun de todas las miserias 1 calamidades que afJigen ill 
hombre. Nada pues se lmcia sin Sil consejo, y sin que recibiesen pOI' 
el muchos donatiyos, y asl no hubo pueblo en donde se vendiesen 
mas caras los almanaques. 

Tcnian, a mas de eso, e1 cuidado de senalar las revoluciones del 
ano con las cosas mas notables, No lmhia siemLra ni cosecha sin ,u

crifido. Teniao en cada puehlo una calzada nncha y nivclada que 
salta del cel'cado, 6 cas a del cacique, y corria como por media 
leguu, rematantlo en nll palo Iahrado en Ogura de uua gavin de qllt' 

prendian al miserable cautivo que OfL',)cian al sol y i la luna pat'a 
obtener una coseeha abundante. 

Venian en 11l0giganga los Indios, rcpartidos en diferentes euadl,j
Uas, adornaJus de muchas jops, lunas -y medias lunas de oro: 
disfrazados nnos con pieles de osos, ligl'es, ~- leones; enmascal'ados 
oll'os can mascaras de oro, 'J ][Lgrimas hien t'olraladas, a los cuales 
seguian olros con mucha grileria 'J risarIas, Lailando J brincantlo COll 

descomp~~sa!los ~llovimientos : olros (('ai.an unus grandcs J-largas co
las, que 1ban plsanJo los que los segutan, J lleganJo a1 lel'mint) cll' 

la ealzadadisparalJan lodos sus fiechas y lit'aderas al infeliz cauti\-o Ill<l

tandole con larga muerle, y, recibiendo su sangre en dHerentes ,·asi· 
ja5, lerminaban la barbara fun cion con sus acoslumbt'adas borrachera5. 
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Nuestros bistoriadores se admiran mucho del fausto ~ de 1a extra 
\'agancia de cstas procesiones, pero nos dieron una idea muy dimi
nuta, refiriendo por maJor sus cuadrillas. En 10 poco que describie
ron se conoce que esta mogiganga era un simbolo de su calendario, 
'!, si las hubiesen dibujado todas, nos ayudarian a formal' el concepto 
de sus signos, y de los cal'acteres que les atribuyan. 

Pero Ia victima destinada a solemnizar las cuatro lunas intercaJal'es 
que parlian el siglo, estaha seiialada con muchas circunstancias. E.'a 
este un miserable mancebo, que precisamente habla de scr natural 
de cierto pueblo) sito en los llanos que llamamos hoy de San Juan. 
Horadabaule las orejas, Ie criaban desdc mcdiano en el templo del 
sol; en Ilegando a diez aiios nuestros, Ie sacaban para paseade, en 
memoria de las peregrinaciones del Bocbica su fundador, a quien se 
figuraban colocado en el sol, y continuando, en un malt'irnonio feliz 
con Ia luna, una lucidfsima descendencla. Vendianle en precio muy 
alto, y era depositado en el tcmplo del sol hasta cumplir quince aiios 
Duestros, en cuya precisa edad bacian el barbaro sac ri ficio , sacan
dole vivo el corazon y las enll'aiias para ofrecerlas al sol. 

A este mozo Ie llamaban Guesa, esto es sin casa, por 10 dicho, 
L1amabanle tam bien Qui/tica, que quiere decir puerla, con la misma 
alusion que los Romanos llamaron Jano al principio del ano. Signi
fica tam bien boca, porque llevaba la voz de su nacion para hablar de 
cerca a la luna Intercalal' y sorda que no oia dcsde aca abajo sus la
menloa. Esta gente ilusa se figuraba que sus vlctimas le hablaban 
por ellos dentro de su misma casa, y pOl' eso bacian mllchos sacl'ili
cios de loros, perlcos y guacamayos; y solian malar basta dosciento, 
en cada vez de estos animales, mas no llegahan a las aras sin haber 
aprenJido la lengua. Pero, por muchos sacrificios que biciesen) In 
luna intercalar! sorda proseguia de la misma suerte en todos su,.; 
turnos, sin que se alterase el calendarlo. Los pericos y guacamaIo~ 
hac ian desde luego en tanto nUlllero una terrible algazara. Et se
quitur ew'sus surda Diana SIlOS. 

Las llluchas precauciones que tom6 el legislauor para cl gobicrno 
del ailo hicieron a los :\Itn'scas demasiauamente atcntos a. su obser
vancia. l\Iit'ithanle como u"n invento divino .., a su autor como un , . 
Dios que haLitaba en la mismas estrcllas. Colocaron pues al Bochi,:;-t 
en cl sol, 1'a u mujcr Chia en la luna, para que continuasen desJc 
aUi una proteccion bene fica sabre su descendencia. 
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A esle su Bochica daban dos compafieros, 6 herman os, a que sim
bolizaban de un cuel'po con Ires cabezas, porque decian que tenian 
un corazon y una alma. Entre lanto el Bochica les dirigia desde el 
sot sus sementeras. (Veasc una imagen de Endimion, de quicn afirma 
Plinio que pas6 una gran parte de su vida en la c.ontemplacion de la 
) una. De donde naci6 la fibula de que estaba enamorado de ella.) 

Tuvo tambien su lugar entre los astros el Sapo) para acompaiiar 
al Escorpion, y a los de mas animales de los Egipcios. Jamas ha dado 
esla sabandija mayor brinco del charco al cicIo, y nunca baj6 el 
Jlombre mas del cielo al cieno, y de la altura de los astros, Ii quienes 
domina pOI' su sabiduria, a Ia bajeza de Ia mas profunda ignorancia 
ell que es dominado de todas las pasiones.'Por csle pequeno rasgo se 
conoee la uniformidad de )05 progresos ue la idolatria en todas las 
naciones del mundo. 

No conlentos con haber divinizado a su legislador formaron olra 
divinidad de uno de sus heroes sobre el mismo calendario. Fue este 
el portentoso Tomagata, uno de sus mas anliguos Zaques. En vez de 
tejer su historia, haremos su relralo. Tenia un ojo solo, porque em 
tuerlo; pero csle defeclo 10 suplian las orcjas, porque tenia cuatro, 
y una cola muy larga a. manera de leon, 6 tigre, que Ie ar~aslraba 

pOl' el suelo. Fue fortuna de la miserable nacion que fuese impo
tente, porque no se multiplicasen los monstruos. EI sot 10 haLia des
pojado de la potencia generaliva 1a noche anterior a su matrimonio, 
para que Ie hereclase su hermano Tulasua. Fue laslima que no fuese 
cojo, porque era, decian, tan ligero que lodas las noches hacia diez 
viajes de ida, 'Y olros taDtos de vuelta, a Sogamoso, que dista ocho 
leguas de Tunja, visilando todas sus hermitas. Vivi6 cien ailos, J los 
Muyscas pretendieron hacerle vivir muchos mas. Sus fDcultades se 
median pOI' sus defectos, pues tenia del sol el podcr de converLir en 
culebra, tigre, 1agarto, etc" a. cualquiera que 10 irritase. Los Indios 
J~ llamaban el cacique rab6n. Su nombre Tomagata, significa fuc""\) 

c 
que hierve. Ellos pasaron al cielo aslro16gico esle espantoso Corneta, 
y '10, segun las circunstancias de su historia, creo que Ie seiialarian 
mas bien por eUDUCO de )a Virgen Espigadora que pOl' compaiiero de 
Sagilario. 

Tal fue el cicIo de los Muyscas, lIeno de animales como el de los 
Egipcios. En el vemos introducidos al Bocbica y a. Chia SllS funda
dores, como en aquel a Osiris e Isis: las trasformaciones de aquellos 
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ell el carnero, en el toro, 'i en otros ani males celestes, 5e ven igual
mente imiladas, entre estas gentes, en las trasformaciones de Toma
gata, a que aludian las de sus cuadt'illas. Se ye tambien una gran 
conformidad entre los signos de los Egipcios y los simbolos de los In
dios. No pretendemos que los caracteres de que hoy usamos en la 
aslronomia sean los mismos origin ales que inventaron los anliguos; 
pero todos conocell que relienen alguna semejanza de los elementos 
sobre que se formaron. Como tambien que los Egipcios no fueron 
sus primeros inventores, habiendose propagado desde cl valle de 
Senaar, junto can los primeros conocimientos astl'on6micos. Pero 
los Egipcios y los Indios, que son descendien les de Can en 10. mas 
probable opinion, como aquellos, cultivaron Ia escritura simb61ica, 
con mas aplicacion que otras nacion!?s, hasta hacerla propia. 

A.ta,' es un sapo en accion de brincar, que caraclcriza bien 10. en
trada del ano. Aea : es otro sapo de cuya cola se empieza a formal' 
otro; 51mbolo de aquella luna en que observaban Ia generacion de 
e~los ani males, cuyos frecuenles graznidos anunciahan las proxima~ 

aguas, J eran 10. selial de accrcarse sus siell1bras. Pot' donde se conoee 
la alusion que haee al signa de Piscis. Gueta,' es un sapo tendido; 
~ignii1ca Ia abundaneia y Ia fclitidaJ. A olros signos l1ieron faeciones 
hUlllanas, de donde parece lIa llegado basta llosotros el uso de pintar 
el sol y la luna con ojos J narices. Bosa : reprcscnta unas nal'ices. 
,llico : dos ojos abierlos. l1fuyhica : dos ojos cenauos. Cultupcua: 
dos orejas. Ubchiltica : una oreja. VCl'isimilrnente quisiel'on dal' {I 

entender las diversas fases de In luna, y abusaron despues pOl' erra
das aplieaciones. CU/lIlpcua: tiene tambien In idea de una canasta, 
para significnr la cosechn. Ta, Sulw;;a : figura;l eJ palo ~. Ia cnerdll 
con que formaban el eil'wlo de sus casas y de sus Jahrallzas. Ilisca: 

la union de dos figuras. Era simbolo de la fecundidad ; y se conoce 
la alusion que haee u Geminis. En sus signiQcauos, que son varios, 
~e notn tamhien la conformidad con los anliguos; y que esta doctrina 
dt: los liempos, la recibieron los Indios como las dell1us naciones al 
1iempo de In dispersion de Jas gentes. 

Hemos visto el calendario llmysca en los dedos; tambien Ie gra \';1-

han en piedras par medio de sus figuras simb6ticas. Mantengo en 
mi poder una que 10 expresa segun mi modo de pensar, y tengo el 
IlOno[' de servir a. la historia con este nuevo descubrimiento. En csle 

reino ninguno ha pensado hasta ahora en trabajar sobre la iconogra-
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fia de los M\l~scas, y aSl estos pequeilos rasgos son los primeros ele
lllenl.)s de esle genero en que tanto se interesa la historia. EI Sapo 
es indubi(abJemente el simbolo de Ia primera luna del ano"y del siglo, 
Pusieronle los Indios entre sus divinidades, 'i Ie dibujaban de distinlas 
maneras. En accion de brincar correspondia al primer signo, Ala, 
'Y asi se bulla grabado en varias piedras. He notado en o(ras que esla 
gl'abudo con rabo 6 cola, 10 que me. ha hecho pensar que en esla 
Heeion earaeleriza a Quilu'cha ala) esto es al numero 1.2. POl'que, 
continuando el brinco para denolal' los meses futuros, seuula con la 
('ola los que deja deb·as . Simbolo que en otros animales usaron los 
antiguos, 1 que representaban estos mismos en las cuadrillas de sus 
pl'ocesiones, de que hemos hablado. Observando varias piedrfls con 
la dehida atencioD, he notado que figuran tam bien el cuerpo del sapo 
sin palas, 10 que me representa el signo de Gueta, 6 tambien un 
signo en quielud, sin que inHuya en las operaciones del campo. Al
gunas ,eces la caLeza del sapo se ve unida a la cabeza de hombre: 
otras cl cuerpo sin palas trasformado en idolo : esto es con uua yes
tidura 6 lunica propia de hombre: ! asimismo el sapo de cola 'i sin 
palas de que bemos hablado. 

Supuesto este corto numero de observaciones porque carecemos 
de otros mOllumentos sobre que bacCI'las, explicare In piedra, que 
se ve dibujada en Ia lamina. Es un pentagono, seiialado con las 
Ietras a. b. c. d. 

II. es un ~apo sobre un plano en accion de Lrincar. U. es una es
pecie de dedo seualado de tres linea gruesas. c. es 10 mismo, pcro 
se debe notal' que esta fuera del centro 6 linea que sig-uen los olros. 
rI. es 10 mismo conservanclo el cenlro del primero. e. es el cuerpu 
de un sapo, con cola, y sin patas, sobre un plano. f. es una cule
brilla. G. es un circulo en el plano de la piedra en cuyo segmento 
"e ye Ia figura H. Y. es el reverse del plano de la mismu piedl'a. L. es 
nn circulo con dos scgmentos form ados pOl' una cuerda, y un radio. 
:'II. e:; lIna culeLra, etc. 

I:-iTERPRETACIO:-i • 

E~la simLoJizada en esta piedra Ia primeta revolucion del sigJu 

lllu~sca, que comiellza en Ala, "y acaba en llisCQ, el coal inclu'Je 

llneve alios 'i cinco lunas muyscas. Los Indios, que para todo usan 
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del circulo, aqui prefieren el pentagono para significal' que hablan 
de cinco anos interralares. 

a. El sapo en accion de brincar : principio del uiio y del siglo. b. 

Esta especie de dedo senaJa en las tres lineas gruesas tres aiios. Omi
tiendo pues el dedo c., que esla a un Jado, cuenlo en el dedo d. olros 
tres aiios, que, j unlos con los del dedo b., produceu seis. Lo cual 
denota Ia intercalacion de Quilticlta ala, que sucede puntualmenlc ;l 

los seis alios llluyscas, como se ve en Ill. tabla; yes de mucha consi
deracion entre los Indios, por pertenecel' al sapo que regIa to do cl 
calendar~o. . 

e. es el cuerpo de un sapo de cola y sin paIns. Simbolo de Qui
hiclw ata, J por carecer de pilta~ flgura mu~' pl'opia para expresar su 
intercalacion. Porque el mes inlercalar no se computa para Ia se
ruenlera, y asi 10 imaginaban sin accion y sin movimiento. Se YC 

sobre un planu, como tarnbien el sapo Ala, 10 que conduce a sigui
ficar que en una y olra parle se babla del sapo. 

f. Esta culebrilla representa el signo Suhuzu, que es el que se 
intercala despues de Quihiclw ata a los dos alios muyscas represen
tados en las dos Iineas gruesas que tiene en tl dorso. Lo que COI'

responJe al ano octavo, como se vc en la tabla. 
Como conclui mos con los laJos del penlttgono pasamos al plano 

I. La cuIcbra m. es una reproduccion de Sulwza, y como esta ten
dida sobre una especie de triangulo simholo de Hisca, sigllifica que 
:.e inlercala inmedialaruenle despues de Sllhuza al segundo ailO. Lo 
que esta. figurado igualmcnle en las dos lineas gruesas que tiene en 
el dorsa. 

Cornu el fin principal de e5ta piedra cronol6gica e:. selialar Ia inter
calacion del signa de /lisca, parser el h~rmino de Ia primera rcyolu
don del siglo mUI§ca, para maj'or claridad esl!in conlaJos estos ailO~ 
en los Ires dedo, j conyienc Ii sahel': b. c. d., quc juntos producen 
nuc,'C ali05, que son los que dan puntualmente esta notable interca
lacion, flue sucede a los nueve allOs y cinco llIcses como se ve en la 
taLla. 

g. es un templo c('rrado. h. es una cerradura que basta cl diu de 
hoy man algunos Indios, ~. llaman candarlo corma. Los agujeros de 
las do~ orejas ;,irwn u. las cstacas que Ie poncll ".. los dos ~ancbos , . ~ 

interiorcs a ascsurar la puerta. Si3niuca la primcl'll revolucion del 
siglo, cerrada en Jiisca, y para que continuase el tiempo era ncc('~a-
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rio en su imaginacion que el Guesa abriese la pucrla con el sacrificio 
de que hemos hablado, y cuyas circunstancias eran sirnbolicas, rela
tivas a estas revoluciones del siglo. 

La eulebra, pOl' olra parle, ha sido un slmholo del tiempo en to
das las naeiones. Est:! prirnera revolucion de siglo estaba consagrada 
principalrnente a las nupcias del sol y la luna, simbolizadas en el 
t!'i{mgulo, no solo segun los Indios, sino segun otras naciones. 

Explicacion de la tabla de los anos muyscos. (Lam. 1" fig. 3'). 

EI circulo interiOl' reprcsenta las veinte lunas del ano mu'jsco vul
'aI', cuyos signos todos se intercalan en el espacio del siglo. 

EI circulo segundo expresa los anos mu'jscos a que corrcsponde la 
intercalacion de caJa signa. 

El circulo tercero exprcsa el orden de esta intercalacion; ejemplo : 
desco saber en que ano mu)'seo se intercala el signo Mica. Veo en la 
tabla en nu.mero 3 en el cireulo interior, ballo en el segundo que Ie 
corresponde el numero 30, 'j esle es el ano que sc busca; yeo en el 
siguiente circulo qlle Ie cOl'l'esponde el numero 19, )' asi la intercala
cion de Mica es en orden la decima nona del siglo. 

La intercalacion de Gueta (20) es la ultima del ano mu)'seo 37. 
Esto cs despues de un siglo vulgar mu)'seo de auos 20 lunas, )' mas 17 
ailos, de suerte que, terminando el siglo, 6 revolucion aslron6mica 
de 20 alios intercalares de 37 lunas cada uno, les fallan tres aiios 
vulgares para complelar dos siglos vulgares. En llegaudo pues a este 
caso no hacian mas cuenta de aquellos tres afios vulgares de que no 
necesitaban para la labranza, ni para la religion, ni para Ia historia, 
'Y empezaban en Ala (6. que habia llegado ellurno) un ano vulgar. 
nuevo principio de un siglo nuevo en todo semejante al primero que 
hemos descrilo. 

'ot,/. He qucrido conscrvar cste Jocumrn10 tal como esta c!crito sin en
Illiellda ni corrcccion alguna, por conscl'Var invariable su canictcr de autCll
ticidild. - A. 

27 
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DOCUl\lENTO NO 4. 

NOTA 

Sobre algunas piedras ltlu£scas I. 

« La coleccion que com pre en 1840 y que proviene de la planicie 
conocida antiguamente con el nombre de Cundinamarca en la Nueva 
Granada, contiene seis piedras analogas a la que M. de Humboldt pu
blico como calendario en las Vistas de las Cordilleras y Monumento$ 
de los Pueblos indigenas de America. Aparecen siempre las misma, 
figuras, a saber : 

I.a cabeza humana. 

La rana. 

Instrumentos. 

Un pescado, 6 parte de el. 
Insectos 6 crustaceos. 

EI carcaj 6 las flechas. 

El renacuajo? 
Una especie de grano, largo, informe (el germen 1) 
Cierto genero de tambor rectangular con greca' 
Es siempre una de estas figuras, {mica 6 repetida, la que se YC 

esculpida en relieve sobre los pIanos y en las facetas de las piedra~ 
antiguas a que aludimos. 

M. de Humboldt, fundandose sobre la numeracion atribuida a lo~ 

1 ttl. Jomard, sabio ge6grafo y amicuario France., que Ole ba dispeDsado 

~u aluistad y benevolencia ha~e ya mas de veinte anos, ha preparado :1 Ill; 
Tuego esta nOlicia que lie traducido, Ia cual contieDe la descripcion de 10; 
objelOs de 8U gabinete que dicen relacion con los Cbibcbas. E.ta coleccioD e~ 
la mas cornpleta que he vhto eD Europa y quid tambien I'D A.merica j puc.! 
fuera dc la piedra calendario que yo 1,0 eo, que es la mas perfecta de toda' 
la~ que conoccmos, y cuyo dbeiio e vera en la IdlDina 2" que acompallll cstC 

libro, no CODOlCO otra en la Nueva Granada, sino una muy usada que perIl" 

nece al Dr. Manuel Marla Quijilno en Bogota. La del senor Duquc~lIe, cuyl) 
dibujo aparece en In lamina 1", se ha perdido. 
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Muiscas, que esli sujela al numero cinco J a sus multiplos, y sobre 
,..1 calendario de los Muiscas, y observando en la piedt'a de base pen
big-ona diez figuras esculpidas en las diversas faces, Ia considera, 
adoptando la opinion de M. Duquesne, como un calendario. 

La composicion de las seis piedras de mi gabinete es la siguienle : 
N0 1°. Piedra de base pentagona irregular, con diez y nueve (igU1'fJ.s. 

No es imposible que la vigesima este borrada. 
N0 20. Otra de base pentagona bastaule regular: diez (iguras, dos 

facetas vacias 6 marcadas solamenle con dos lineas cruzadas. 
N0 3". Oh'a de base trapezoidal regular. Esta intacla -y tiene cinco 

(igltI'Gs. 
N0 4n. Otra piedl'a (esquislo verde) : esh!. quebrada; parece haber 

sido pentagona; quedan siete figuras, pero, supliendo las 
tres facetas que fattan, habria siempre diez. 

No' ;)" y 6°. Dos piedras muy gasladas, y cuya anligua forma no puede 
adivinarse : en ellas se yen algunas de las figuras que en las 
primeras. 

Esle exam en confil'rna la conjetura de M. de Humboldt, solamente 
en cuanto dice relacion con el Dumero cinco! sus multi pI os; pero si 
eslas piedras son calendarios, lc6mo es que figuras enleramenle seme
janles representan dias diferenles de la semana? POI' otra parle, la 
'emaua muisca de Ires dias no concuerda con los numet'os cinco ni 
diez, J eria unicamenle desde el numero quince y sus multiplos 
donlle podrian conciliarse las divisiones en 3 y en 5. Y pOl' 10 que 
hact! a1 numeI'D 20, seria preciso Ilegar hasta 60 para tener a un 
tiempo Ull multiplo de 20 -y de 3; mas sesenta dias no corresponden 
ii. division alguna del ano 'solar 6 lunar, aunque por olra parte, se
gun :.\1. Duquesne, los Muiscas tenian una division 6 periodo de 
sesenla anos rurales, 6 veinte anos gran des de los Xeques 6 sacerdo
les, cado. uno de los cuales abrazaba treinta ":f siete lunas, cuando el 
ano civil no contenia sino veinte. - Jomard. 

Ademas de eslas piedras, el gabinete de M. Jomard contiene varios 
rlibujos de {oolos ":f adornos, vasos -y otros utensilios de los indigenas 
rle la ~ ueva Granada, especial mente de Antioquia, que pOl' sel' de 
oro, y de mucho peso, se ban diseiiado muchos, antes de fundirlos, a 
fin de que no se perdiera siquiera la forma de estos objetos. 
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DOCUl\lENTO N° 5. 

LfSTA 

De los individuos que entral'on pm' Velez con Gonzalo Ximenes de 
Quesada aZ territorio de los Chibc1ws '. 

l'IO~IBRES. DESTINOS. 

Hernan Perez de Quesada, bermano Designado por ell, para Alguacil mayor: 
del General. murio sin suecsion. 

Sal'gento Mayor Hernando de S((li- i.)udase si lIego hasta Bogota. 
n(ls. 

Juan del Junco, capitan dcsignado 
para sueeder a Quesada en caso de 

muerte. 
Juall de Lescanez 0 Lescamez, cieri go. 

Fra)' Domingo de las Casas, del orden 

de Predicadores, segundo capellan. 
(;on::'lI{o $twre::. Ront/on, capitan. 

Jllfln de Ce.1peties, capit:1Il de cauaLle
ria. 

Juan de Sail Martin, capitan, ofieial 
real. 

Regidor en Tunja, volvio a Santo Do
mingo, y muri6 alII dejando suce-
sion. 

Capellall del ejercito. 

Murio en Italia secularizado. 

Fundador de Tunja, encoll1cndero d~ 

Icabuco. Dejo sucesion. 
Encolllcndero de Uba<lue. DejO suce

sion. 
Volvio a I!spana. Fue rejidor en Santa 

Fc. 
Antonio Dia::. Cardo,<o, capitan distin- Encomendero de Suua y Tuna. Dej6 

I;uido. succsion : murio en Santa Fe. 
Hunalldo del Prado, capitan. Foe encomendcro en Toeaim:l y d('jo 

socesion. 
1.6.::'((10 Fonte, capit'ln. Fue rejidor en Santa Fe : murio ('n 

Quito. 
Pedro Femandez Paienzlleifl, capitan , Dej6 hijos naturales: vohio a Cordoba 

su patria, y morio de clerigo. 

I Hecompletado esta lista ,aliendoll1e de las diyersas rclaciones deJos cl'oni:,
til~, Aunque hay nombrcs qucaparecen doplicados, bien pm'de haber sido por 

~xistir dos personas del mismn nOlllbl'c y apellido. Rcspeeto de alguno" M' 

i~uora su dcstino 6 paradefo. H"y apellidos en algunas pro~inr.ias que corte,,
ponden a los de algunos conqui.tadores que no drjaron sucr,ion. En cstc cas !) 

hien se colige quema!! tardesee~lahlccieronotrosE.paiiolcs del Illbmn 
apcllido. 
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1'mIDRE8. 

Juan de Madrid, capitan. 

Antonio de Lcbrija, capitau. 
GOflzalo Garcia Sorro, capitan. 
Gerdrlimo de Insa, capitan. 

Juan TaJur, capitan. 

l1aitasar ]fIalclonatio, capitan. 
Hernan Vanegas, 0 Venegas, alfercz, 

despues capitan, Y pOl' ultimo rna
riscal. Ocariz 10 llama Hernan Vene
gas Carrillo M anosalvas. 

Antonio de Ol(/lia, alMrez. 

Juan de :nIontal,·o, entro como 

DESTINOS. 

Unos diccn que fue cncomclJ(lcl'o cn 

Pesca, otros que muri6 antes de lie 
gar. 

Mu\-io sin sucesion. 

Encomendero en Santa Fe. 
Fue primer Alcalde cn Santa Fe, lll'jo 

cl paiS, y no tuvo sncesion. 
Encomendero de Pesca, sin succsion 

leg{tima. 
Encomendero de Duitama. 
Fundador de Tocaima, encomendcro 

de Guatavita y Guacheta. Dejo hijo.~ 

legitimos. 

Encomendcro £Ie Bogota: dejo suce
sion. 

Soldado, fue Gobernador de la Palma, 
y el ultimo de los conquisladorc's 
que murio en 1597, en )8 ciudad I)~ 

Tunja. Sin sucesion. 

Alonso Gomez Hiel de fa Tierra y Se avecind6 en Velez. 
Sequillo. 

Alonso cle Aguilar. 
Alonso de Morales. 
Alonso Gnscon. 

Alonso Machado 0 ]ffanchado. 

Alonso Hernalldez cle Ledesma. 
Alollso Martin Cobo. 
Andres Vazquez de ]fIoiiua. 

AllIOUio Bermudez. 

Allton Rodriguez Cazalla. 
Antol/io de Castro. 

Antonio Perez. 
Antonio Fernandcz. 
Baltasar Moratin. 

Bartolome Camacho Zambrana. 

Bartolome Sanchez Suan·z. 
Benito Caro, Calreche. 

En Tunja. 
En Tunja. Sin sucesion. 
En Velez: mnrioAmanos de los Indios: 

sin sucesion. 
En Velez. 

En la misma ciudad. 
En Tnnja, sin succsion. 
Encomcndero de Choconta, sin suce· 

sion . Lo lIamaron eJ rico, pOl' UII 

tesoro que hallO. 
Encomendero <!c Choachi, que vaco 

pOl' baber lIdmilido el destino de 
oficia! real ('n Cartagena, en (Jonde 
lUnriO. 

,'eeino -'Ie Tunja. 
Veclllo £Ie la rnisma cindad. 
Vecino de Velez. 
Id. Y l'egitlor. 

Alli mismo tam bien regidor. 
Vecino de Tunja. 

Sc ignora su ,ecindad. 
1d. 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



- 422-
NO~IBRES. 

CAceres. 
Diego Paredes Calderon. 
Diego Romero. 

Diego Suarez Montanez. 
Diego de Torres. 

Diego Martin Hiniesta. 

Diego Lopez. 
Diego Calveche. 
Diego Segura. 
Diego Sanchez Paniagua. 
Domingo de Aguirre. 
Esteban de Albarracin. 

Francisco Gomez de Feria. 
Francisco de Figueredo. 

J:rancisco de Tordehumos. 
'Francisco Salgnero. 
Francisco Rodriguez. 
Francbco Nunez Pedroso. 

Francisco Hernandez Ballesteros. 

Francisco Diaz. 
Francisco Ruiz. 

Francisco de Mestanza. 
Fl'ancisco de Silva. 
Francisr.o Fernandez. 
Francisco Martinez. 
Francisco Villaviciosa. 
Francisco de Montoya. 
Gonzalo lIJasias. 
Gomez de Cifuentes. 

Geronimo Aguayo. 
Garcia del Hilo. 
Gaspar Mendez. 
Gil Lopez. 

Gonzalo Fernandez GiroD a. 
Hernando de Escalante. 
Hernando Navarro. 

Hernan Gomez Cru.tillejo. 
Higucras. 

DESTINOS. 

Tunja. Sin sucesion. 

Encomendero de Somondoco. 
Encoruendero de Eugaliva. 

Encomendero de Sotaqnini. 

Veeino de Pamplona. 

Ignorase. 
Lo misruo. 
Eu Tunja. Sin sucesion. 
Id. 

Soldado ballestero: ruuri6sin sucesion. 
Id. 
Vecino y encoruendel'o de TUUjll , '1ue 

fund6 la veuta que \leva su Dombre. 
Encomcndero en Santa Fe. 
Encomendero de Zipacon. Sin suce ' 

sion. 
Eneomendero de Cota. Sin slIcc:'Iion . 
Encoruendero de Mongua. 
Eucomendero de Sora('a. 
Encomendero en Tunja, y fun,J3dor 

de Mariquitn. 

Ign6rase su vccindad. 

Id. 
Encomendero en Tunja. Olros dicen 

que de Cajica. 
Eocolllcndcro en Pasea. Sin sucr,ion . 
Tunja. Succsion ilegitima. 
Fundador de Ocana. 
Eneomendero en ViraeaclHI. 
Tunja. Sin sucesion. 
Toeaima. 
Tunia. 
Encomendero en Tunia dej6 Jarga 
sUCl~jon. 

Tunia. 
Id. 
Encomendero en Teusaca. 
Soldado de cabalJeria y escriuano del 

ejereito. 
Santa Fe. 
Tunja. 

Ign6rase SII destino. 

Eucornendero de Suesca. Sin sucesioo . 
Igu6rase Stl destino. 
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Jorge Celi de Alvear. 
Juan de Olmos. 

Juan de Ortega, el bueno. 

Juan Gomez Portillo. 
Juan Torres Contreras. 
Juan de Salamanca. 
Juan Rodriguez Parra. 
Juan Lopez. 
Juan de Quincoces de Llana. 
Juan de Giiemes. 

Juan Rodriguez Gil. 
Juan Valenciano. 

Jnan Gutierrez Valenzuela. 
Juan de Alcala. 
Juan de Torres, nO 2. 

Juan Rodriguez Benavides. 

Juan Martin Iniesta. 
Juan de Frias. 
Juan de Pineda. 
Juan de Puelles. 
Juan Ramirez Hinojosa. 
Juan Alonso de la Torre. 
Juan Castellanos. 
Juan Gordo. 
Juan Bautista Graso. 
Juan Garcia Mancbado. 
Juan Fernandez. 
Juan de Prado. 
Juan Montanes. 
J~an Trujillo. 
Jorge de Olmeda. 
Lazaro de la Torre. 
Luis Hernande~. 
Martin Hernandez de las Islas. 
Martin Sanchez Romero. 
Martin de Aguirre. 

423 -

DESTIN OS. 

Ign6rase su destino. 
Ascendi6 a capitan, encomendero de 

Nemocon y Pacho. 

Encomendero de Zipaquira. Diego 
Ortega, su hermano, estableci6 la 
obra pia conocida con su nombre cn 
Bogota. 

Eneomendero de Usme. 
Encomendero de Turmcque en Tunja. 
Tunja. 
Tunja. Sin sucesion. 
Encomendero de Saehica. 
Hidalgo encomendero de Furaquira. 
Encomendero en Sobaehoque. Sin su-

eesion. 
En Tunja. 
Cabo de eseuadra de la compania de 

Gonzalo Suarer. Rondon. Volvi6 :i 
Espana. 

Velez. 
Santa Fe. 
Encomendero cn Santa Fe. 
Primer eseribano del cabildo en Santa 

Fe. 
Ignorase el destino. 
Id. 
Alcalde ordinario en Tunja. 
Santa Fe. 
Tocaima. 
Velez. 

Condenado a muerte~por Quesada. 
Santa Fe. Sin sucesion. 
Tunja. 
Tunja. Sin sucesion. 
Velez. 
Tunja. 
Santa Fe. Sin sucesion. 
Alcalde en Tunja. 
Tunja. 

Encomendero de Tura en Velez. 
Eneomendero en l'unja. 
ld. Dej6 sucesion. 
En TUDja. Sin sucesion. 

©Biblioteca Nacional  de Colombia



- 424 -
NOMlIn.:s. 

Martin de Igarte. 
Martin Pujol. 

Mateo Sanchez Cogolludo. 
Marcos Fernandez. 

Miguel Sanchez. 

Miguel de Palarroyo. 

lIliguel Seeo Moyano. 
Miguel de Otanez. 
Alonso Novillero. 
Pedro de Colmenal'cs. 

Pedro Rodrignez Carrion de los Rios 
y i'rfantilla. 

Pedro Rodriguez de Leon. 
Pedro Bravo de Rivera. 
Pedro Ruiz Hcrrezuelo. 
Pedro Nuiiez Cabrera. 
Pedro de Acebo Sotelo. 

Pedro Yanez. 

Pedro Gomez de Orosco. 

Pedro Garcia ele las Canas. 

Pedro Vazquez de Loaisa. 

N. Ruano. 

Pedro Lopez de Monteagudo. 

Pedro de Daza de Madrid, bijo del ca-
pitan Madrid. 

Pedro de Salazar. 
Pedro Ruiz Corredor. 
Pedro Briceno. 

Pedro Sancbez de Velasce. 
Pedro Gutierrez de Aponte. 
Pedro Hernandez. 
Rodrigo Suarez Sabarrego. 
Salvador de Umbria. 
Simon Diaz. 
N. Villalobos. 
Cristobal Arias de Monroy. 
Cristobal Bernal. 
cristobal de Roa. 

Cristobal de Zclada. 

Cristobal Roiz. 

Cristobal Rodriguez. 

DESTI,",OS. 

En Tunja. Sin sucesion. 

Eneomendcro de Oeavila, Tunla. 

Velez, Regidor. 

Eneomendero en Onzaga. 

Encomendero en Tunja. 
Encotnendcro en Velez. 
Mariquita. 
ld. 
Con tad or y tesorero, fu~ :I Espana 

COOIO procurador. 
Encomenclero de Iguaque, en Tunja : 

deio h iios naturales. 
Encomendero de Cbusbita y Sagr:! . 
Encomendero de Chibat.a. 
Encomendcro de Panqucba. 
Encomendcro de Bonsa. 
Seeretario del General. Encomendcro 

de Topaipf, en la Palma. 
Encomcndcro en Tonja. 
Encomendero en Pamplona. 

Ignorase su destino. 

Id. 

Id. 

Encomcndcro de Cuitiba. 

Encomendero en Tunja. 
Velez. Sin sucesion. 
Tunja. 

Tesorero de la Rt'al Hacienda en Sanll 
Fe. 

En Tunja. 
Velez. 
ld. 
Tunja. 
ld. 

Jd. 
Jd. Le mataron los Panclles. 
Encomendero de Macbeta y Tihirita. 

Enromendero de Se quile. 

F.ncomendero de Sutatcnsa. 

l~n6rase su deatino. 

Encomendero en Santa Fe. 

Primer Encomendero de Suc ca. 
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N. Zegarra. 
Juan Chinchill,l 6 ChincsiIla. 
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En Tunja dejo bijos"naturales. 
Se iguora su destino. 

Lisla de los que vinieron con Fredeman y ent1'aron por Fosca I, 

Rl capitan Alonso de Olalla. 

EI capitan Pedro de Limpias. 
EI capitan Juan de Avellaneda. 
EI capilan Luis Lanchero. 
EI capitan Domingo Lozano. 

EI capitan Cristobal de San Miguel. 

E1 capitan Alonso de Poveda. 

El Bachiller Juan Verdejo, capellan. 

EI Padre Fray Vicente Requejada, re-

Iigioso Agustino. 

Andres deAyala. 

Anton de Palma. 

Alonso Moreno. 
Anton Garcia. 

Anton de Gante. Flamenco. 

Antonio de Ruiz, 0 Nunez. 

Alderete. 

Bartolome Hernandez de Leon. 
Bartolome Gonzalez. 
liernabc Mendez. 
Diego Rodl'iguez de Valderas. 
Diego Sanchez Castilblaneo. 
Diego Ortiz. 
Diego Franco. 

Diego de la Oliva. 
Diego lIernandez de Madrigal 
Domingo Ladron de Guevara. 
Francisco Ortiz. 

Encomenderode Facatativa. Conocido 

por su saIto maravilloso de Simijaca, 

y lI:.1mado el Cajo. 

No permaneci6 en el reino. 
Fundador de San Juan de los Llanos. 
Encomendero de Susa, poblO en Muso. 
Encomendero de Ibague, fundo a Bu-

ga, era soldado anti guo, Y se hall6 
en el saeo de Roma. 

Contador de la Ileal Hacienda, encCl
mendero de Chiao 

En Velez. 

Primer cura de Santa Fe, y el que trajo 

e hizo cria de las primeras gallinas. 

Se ignora cual fue despues su destino. 

Tunja. 
Santa Fe • ..., 

Sin sucesion. 

Tunja. 

Id. 

Sin slIcesion. 

Tunja. 

Velez. 
Velez. 
Tocaim3. 
Ellcomendero de Ubate. 
Tunja. 

Regldor en Velez. 
Velez. 

Santa]Fe. 

Encomendero en Santa Fe. 
Tocaima. 

1 Esta li~til ~ la de los cOlllpaiieros de Bclalcazar es menos comple!;!. 'Jat't1c 

acordaron a registrar los nombres de los conquistadores. Los que sc conscn-an 

Con~tan de una decJaracion judicial dada pOl' Montalvo en 150) pOl' llrdell de In 
AudicDcia. 
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Francisco Alvarez de Acuna. 
Francisco de Murcia. 
Francisco de Aranda. 
Garcia Cabezon. 
Francisco Maldonado. 
Flancis('o de Monsalre. 

Gaspar de Sauta Fe. 
Geronimo Hernandez Herrcno. 
Gonzalo de Vega. 
GonzaJo Garcia. 
Hernando de Alcocer. 
Hernando Gallegos. 
Hernando Montero. 
Juau Fuerles (despues capitan). 
Juan de Rivera. 
Juan de Castro. 
Juan de Villanueva. 
Juan Quintero. 
Juan Maleos. 
Juan Martin Hincapie. 
Jnan Peronegro. 
Lorenzo Villaspasas. 
Luis Caro. 
?tlnteo Sanchez Rey. 

Maese Juan Francisco. 
Melchor Ramirez de Figueredo. 
Miguel Olguin de Figueroa. 
Miguel de la Puerta. 
Nicolas de Troya. 
Nicolas Aleman. 
Ortun Ortiz. 
Pedro de Miranda. 
Pedt,o oe Zea. 
Pe.lro de Porras. 
Pedro Fernandez Bolegan. 
Pedro Sanchez Valenzuela. 
Pedro de Aranda. 
Pedro Rodriguez de Salamanca. 
Pedro de Molina. 
Pablo Navarro. 

Sebastian de Almal'cba. 
Sebastian de Porras. 

Crist6bal de San Miguel. 

Cristobal Gomez Nieto. 

426 -
Santa Fe. 
Velez. 
Velez. 
Santa Fe. 
ld. 
Encomendero de Guacamaya, en Tun· 

ja. 
Tocaima. 
Velez. 
Velez. 
Velez. 
Encomcndero de Rojaca. 
Velez. 
Tocaima. 
Gobernador ('n lil Plata. 
Encomendero en Macbctf.. 
Tunja. 
Encomendero en Tunja. 
Se ignora su destino. 
Tunja. 
Velez. 
Velez. 

Encomcndero en Tocaima. 

Se ignora su destino. 
Encomendcro en Santa Fe. 
Santa Fe. 
Velez. 
Tunja. 
Tocaima. 
Se ignora su destino. 
Tocaima. 
Encomendero de Gameza. 
Encomendero de Siquima y Tocarem8. 
Tunja. 
ld. 
Id. 
lbague. 
Velez. 
Encomendero de ChitalasaI. 
Encomendero en Tocaima : deja bijOi . 

Tocaima. 
Alcalde mayor en Santa Fe. 
Ibague. 
Tunja. 
Encomcndero de Tabio. 
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Cristobal de Toro. 

Cristobal de Angulo. 
Cristobal de Miranda. 
Cristobal de Zamora. 
Hernando de Santana. 
Cl'istobal del Oro. 
Diego Espinosa. 

427 -
Encomendero de Chinga, en Santa Fe. 

Establecio la primera teneria. 
Velez. 
Encomendero en los Panches. 
Toeaima. 
Se ignora su destino. 

Velez. 
Se ignora Sll paradero. 

Lista de algunos de los descubridores que llegaron del Peru con 
Belalcazar. 

Melchor Valdes. 

Juan de Avendano. 

Martin Yanez Tafur. 
Anton de Esquivel. 
Francisco Arias Maldonado. 
Francisco de Cespedes. 

Gonzalo de la Pena. 
Hernando de Rojas. 
Juan Diaz Hiualgo. 

Juan de Cuellar. 
Juan de Arevalo. 

Juan Burgueno. 
Luis de Sanabria. 
Juan Gascon. 
Lope de Orosco. 

Cristobal Rodriguez. 

Maese de campo, se avecinuo en Iba
gue. 

A!ferez de caballeria. Encomendero 
de Tinjaca. 

Capitan. 'I'ocaimll, con sucesion. 
Encomendero de TO:lCll ell Tunja. 
Encomendcro de Sora. 
Encomendero de Mesva, Suaque y Tun-

jaque. 
Tnnja. 
Tunja. 
Encomendero en Tocaima : llamado el 

rico. Mesa de Juan Diaz. 

Ignorase su destino. 
Primer Alcalde ordinario en Santa Fe; 

volvi6 a Espal1a. 
Se ignora su destino. 
Id.~ 

Tunja. 
Encomendero :en Pamplona, Hamado 

el viejo. 
Sc ignora su destino. 

Entre los que mas tarde vinieron con Lebron y Lugo, se quedaron 
muchos en las provincias de Velez, Tunja ! Bogota v al"'unos obtu-. ,,j 0 

Vleron repartimientos; tales fueron Alfonso Diaz encomendero de , 
~errezuela, Diego de Paredes Calvo, la de Cunuba en Tunja; Ger6-
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nimo de Aguayo, que sembr6 el primer trigo; Pedro Briceno, que 
conslruy6 el primer molino en Santa Fe; Antonio Martinez, enco
mendero de Cbilagua en los Panches, que fabrica en Santa Fe el 
primer tejar; ":f Hernando de Velasco Angulo, encomendero de To
cancipa a Toquencipa. 

DOCUMENTO N° 6. 

CATALOGO 

lJe libros y manuscritos que se han tenido presentes al escribir este 
compen.dio, ademds de los que ya se han mencionado y se mencio
naNin despues t. 

Acosta. (E1 Padre Jose de). El mas ilustre de los Jesuitas que pa
saron al Nuevo Mundo. Sus obras se han traducido en todas las len
guas cultas'Y comprenden : 

i ° Historia natural y moral de las Indias, en que se tratan las cosas 
notables del ciel0'Y elementos, metales, plantas 'Y animales de elIas; 
! los rilos ! ceremonias, leyes, gobierno 'Y guerras de los Indios. Se
villa, 1596. Dos lomos en un volumen en 40 Espanol. Esla es la pri-

1 Destino esw coJeccion, que aunqne bit!n incompleta, es la mejor que existe 
en la Nueva Granada,para la biblioteca de Bogota, siempre quese acepte cl dOD 
con las condiciones siguientes : l' Que se mantengan estos Ii bros y manus
critos con separacion en el armario en que los entregase, asegurado COli 
doble cerradura. 2' Que las personas que quieran cOllsultar 6 leer estos Iibros 
6 manuscritos, 10 hagan precisamente en la biblioteca, sin que por ningun 
pretexto ni a sujeto alguno, por caracterizado que sea, puedan darseJe lo~ 
libro! para sacarlos del salon de lectura. 3' Que de este catlllogo impr~so se 
remitan cjemplares a la Universidad central, y a la Dircecion de la Instruccion 
publica, Con el recibo del bibliotecario, y se Bjen drntro y fuera del armariode 
una manera permanente, para que en todo caso sea responsahle el bibliotecario 
de las faltas que ~e noten, y a fin de que pueda sin trabajo entl'egarlos Ii su 
~uccesor integramel1tc. E~ta pequena coleccioll de Iibros sobre America podIlI 
f'rrir de nucleo para la formacion de una buena librerla americana, cual cor

r!' ponlle a nuestra bibliotcca publica. 
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mera edicion, boy rara, hecha bajo la inspeccion del autor, uno de 
los mejores obsel'vadores y de los mas bumanos Espai'ioles que pi

sat'on la America. El Padre Acosta resiJi6 diez ! seis alios en las 

Indias, y murio en Salamanca el10 de febrero de 1600, Ii la edad de 

sesenta aiios. 
Acosta (el mismo). De Procuranda Indorum Salute. Un volumen 

en 80
• 

Acosta (Cristobal), medico 'i cirujano de Burgos, viajero distin
guido en el siglo 16°. - De los Aromas 'i medicamenlos de las In
dias. Amberes, Plant. 1593. Un volumen en 80 que contiene lam
bien como adicion el tratado de Monardes sobre la misma materia. 

Andagoya (Pascual). Relacion de los sucesos del Darien, en el 
lomo tercero de la coleccion de Navarrete que se registrara despues. 

Antunez y Acevedo {D. Rafael). Memorias hist6ricas sobre la Legis
lacion'i gobierno del Comercio de los Espaiioles con sus colonias en 
las lndias Occidentales. Madrid, Sancha, 1i97. Un volumen en 40. 

Anuar{o <> Almanaque americano de Boston. La mejor publicacion 

de este genero que se ha hecho y se hace en America. Catorce volu

roenes, de 1830 a 1844. 
Al'gOS de la Nueva G!anada. Coleccion de estc peri6tlico que se 

publico en Cartagena en el primer periodo de la lndependencia. Un 
volumen en folio. 

Bamll y Codazzi. Historia antigua 'J modcrna, Geografia 'Y des· 

cripcion de Venezuela. Cllatro tomos en 80
, Y Atlas en folio. 

Benzoni. Novi orbis historia. Gincbra, 1578. Un volumen cn 80. 
Buenp-'b1aison. IIistol'ia dc los piratas de America. Madrid, 1793. 

Un volumen en 80 • 

Bm'cia. Historiatlores pt'imilivos de Indias, t 7409. Madrid. Com
prende a Colon, Cortes, Oviedo, Nunez, Alvarado, ctc. 

Bustamante. Descripcion hist6rica ! cronol6gica de dos pietlras 
anliguas, becha por D. Antonio de Leon 'i Gama. M6jico, 1832. Un 
volumen en 80. 2" edicion. 

Bl'y (Teodoro). America, diversas piezas que abrazan cualt'o tomos 
en dos volumenes en folio, con muchas laminas eSlimadas. Francfort, 

1602, Esta obra esla escrita en latin e incluye, entre otras, la del 
Padl'e Acosta. 

Cardenas (D. Gabriel de). Hisloria general de la Florida dcsde 
1512 a 1722, Un tomo en-4°. Madrid, 1723. 
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Casas (Fray Bartolome). to Conlroversia con el Dr. Sepulveda, 
2" Tratado sobse la esclavitud de los Indios; 30 Las veinte razones 
contra las. Encomiendas. Tres lomos en un vol(llnen. Sevilla, 1;;52, 

letra g6tica de dos colores. 1· edicion. 
Casas (Barthelemi, eveque de Chiapa). OOuvres precedees de sa 

vie, par J. A. Llorente. Paris, 1822. Dos tomos en 8°, 
La decouverte des Indes Occidentales rar les Espagnols. Ecrite 

par Dom. B. dc las Casas, eveque de Chiapa, dedie a Monseigneur 
Ie comte de Toulouse. Paris, 1701. 

Cassani (Et Padre Joseph, de la compaiiia de Jesus). Historia de 
Ia provincia de Santa Fe, de Ia compania de Jesus y vidas de sus va
rones ilustres. Un lomo en 4°, Madrid, 1741. 

Castillo (Bernal Diaz). Historia vCl'dadera de la conquista dc la 
Nueva Espaiia. Madrid, 1632. 1" edicion. Un lomo en 4°. 

Castellanos (Juan de). Elegias de val'ones ilustres de Indias, 
1- parte, impresa en Espana, en un volumeD en 40 espanol en t089, 
sin lugar de impresion, con el retralo del autor, como cura bellefi
ciado de Tunja. 

Castellanos (eJ mismo). f', 2" r 3" partes, en un vo}umen, puhli
cadas por el Sr. AriLan. Madrid. 1847. 

Ca1'ranza (Alonso). Ajuslamiento 'I proporcion de las monedas de 
oro, plata y cobre. Un volumcn en 4°, Madrid, 1629. 

elteL'aZicr. Des mines d'argent et d'or du Nouveau-Monde, consi
derees dans leur passe elleur avenir el comparees a celles de l'ancien 
Continent. Paris, 1847. Un volumen en 8°. 

Cieza de Leon (Pedro). La cr6nica del Peru. AmLeres, t554. Un "0-
1umenen 1.2. 

Condamine (l\L de la). Journal du Vo~rage fait par ordre du roi a 
I'Equateur. Paris, i ii>l. Un volumen en 4°. 

Condamine (M. de la). l\Jesure des trois premiers degres du Meri
dien dans I'Hemisphere Austral. Paris, i 75-1. Un tomo en 40. 

Con'eo del 07'WOCO. Coleccion en un vo!umen en folio. 
nenis (Ferdiuand). Buenos Aires et Ie Paraguay, ou Hisloire. 

llHI:urs, usagc el costumes des habitants de cette partie de l'Amerl
que. Dos lomos en un yolhmen en 12. Paris, 1823. 

lJepons. VO)'uge 11. la partie orientale de la Terre-Ferme. 3 volu' 
menes. Paris, 1806. 
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Denis (Ferdinand). La Guynne ou lIistoire, etc., de cetle partie de 
l'Amerique. Paris, 1.S23. Dos tomos en un volumen. 

Duffey. Abrege des revolutions de l' Amerique du SU.d. Dos lomos 
en i2. Paris, 1.S27. 

Ercilla (D. Alonso). La Araucana. Un volumen en 4°. 
Gage (Thomas). Voyages dans Ia NouveUe-Espagne. 2e Milion, 

avec fiO"ures. Amsterdam 1.720. Dos volumenes en 1.20
• o , 

Gal'cilaso de la Vega. Historia general del Peru, 6 Comentarios 
Reales. Madrid, 1600: dos volumenes en folio. 

Garcilaso de la Vega. Historia de la Florida. Madl'id, 1. 723 : un vo
lumen en folio. 

GaI'cia (Fray Gregorio). Origen de los Indios del Nuevo Mundo. 
Madrid, 1. 729. Un volfunen en folio. 

Garella (Napoleon). Pro-yecto de canal por Panama. Un volumen 
en So. Pal'is, 1.841). Examen sobre Ia comunicacion entre los dos 
Occeanos, por Justo Arosemena. Bogota, 1846. 

Considerations on the subject of a communication between the At· 
lantic and Pacific Occeans. Georgetown, 1836. - Jonction des deux 
Oceans. Paris, 1.845. Todo en un volumen en 80 • 

Gaceta de Cundinamarca. Coleccion en un volumen en folio. Santa 
Fe de Bogota, 1.8-1 1. 

G6mara (Francisco Lopez;. Historia de las Indias y Cr6nica 
de la Nueva Espana. Dos tomos en un vol(unen en folio. Ma
drid. 

Gumilla (EI Padre Joseph), de In compail[a de Jesus. EI Orinoco 
ilustrado, historia natural, civil y geografica de este gran rio y de 
sus caudalosas vertientes. Madrid, 1.741.. Un volumen en 4°. 

Guatemala y sus Revoluciones (pOl' un federalisla escarmentado). 
Un volumen en 1.2. Jalapa, 1.S32, 6 mas bien Nueva York. 

Guias de ~anta Fe para i SOO -y 1. S06. Dos volumenes en 12 'i 
is. Coleccion de guias de diversos Estados de ia America meridio. 
nal : nueve tomos. Chile, Lima, Cusco, etc. 

Hel'rem (Antonio de). Historia general de los hechos de los Cas
tellanos en las islns y tierra firme del mar Oceano. Cinco tomos y 
ocho decadas. 2" edicion. Madrid, i 729. 

Humboldt (Le baron Alexandre de), Vues des Cordillieres et des 
monuments des Peuples indigenes de l'Amcrique avec 19 planches. 
Dos volumenes en 80 • ' 
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Humboldt (el mismo). Examen crilique de l'his(oire de la Geogra
phie du nouveau Continent, et des progres de l'astronomie nautique 
aux xv· et XVI" siecles. Cinco tomos en 80 con la carta de La Cosa, que 
es el primer mapa en que se figuraron las costas del nuevo conti
nente y sus islas. 

Humboldt. Essai politique sur Ie royaume de Ja Nouvelle Espagne. 
2e edition. Cuatro volumenes en 80 • Paris, 1827. 

Irving. History of the life and voyages of Christopher Columbus. 
Cualro tomos en 12. Paris, 1827. Baudry. 

b-ving. Voyages of tbe companions of Columbus. Un volumen 
en i2°. Paris, i831. Galignani. 

hving. Voyages et decouvertes des compagnons de Colomb, 
traduits de l'anglais, pat' Lebrun. Un volumen en 12n. 

Laet (Siem Jean de). L'bistoi re du nouveau Monde, au Des
cription des Indes-Occidentales. Leiden. Edicion de los Elzeviros, 
1640. Un volumen en folio, con figuras de animales y plantas, y car
tas geograficas. 

Julian (D. Antonio), La perla de la America, provincia de Santa 

Marta.Madrid, 1786. 
Lugo (Fray Bernardo). Gramatica en la lengua general del nuevo 

Reino de Granada, llamada Mosca. Madrid, HH9. Un tomo en 120 • 

Mal'tir (Petrus ab Angleda). De Insulis nuper invenlis. Occeanea 
decas. Legalio Babilonica. Poemata. -la edicion. Sevilla, 1511.. Un vo
lUmen en <i 0

, que conliene ademus las relaciones de Heman COI'tez 
en latin, y el Epitome sobre la conversion de los Indios del Padl'<: 
Nicolas Herhorn, Franciscano, modelo en su genero y obra escasi
sima, que deberia popularizat'se para el uso de los misioneros. 

!lIlIIia:! (D. Juan Bautista). IIistoria del Nuevo Mundo. Uti tomo 
en 40. Madrid, 1793. Ibarra . 

• 1Iemorias. Colcccion de las prcsentadas por los Secretarios de 
ESlado de Colombia y la Nueva Granada a las Lecrislaluras. Veinte y 
seis tomos. 

[d. De las presentadas pOl' los Gobernadores a las C6.maras de pro
vincia. Un volumen en 80 • 

blolina. Saggio della bistoria naturale de Chile Un voJ(lmen 
en 8'. La mlsma obra lraducida al frances. Un volumen en 80, que 
es el tomo 130 de la Coleccion general de viajes. 

Navar1'ete (D. )lartin Fernandez de). Colcccion de 10' viajes y 
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,lescuurilllicntos que hiciel'on pOl' mar los Espauolcs desde fines Jel 
siglo XVo. Tres voillmenes en 8". Madrid, 182;) a 1829. PuhllcaJo,; 

Ilc Srden del Hey. 
NlJrilio (General Antonio). Sus obras, a saber: La Uagalc\a, ma

nifiesto, defcnsa ante el Senauo, etc., en un volumen en 4", precedi
,las del manuscrilo original ue la traducciou de los dcrechos del 
hombre que mal'c6la aurora de la fndepeudencia de la Nueva Gra
nada. Esta coleccion es un libro prccioso para la Dihlioleca de Dogota. 

Nieto (Juan Josc). Geografia historica, cslatllslica y local de la 
provincia de Cartagena. Un volumen en 1G". Carlagena, 183'J. 

Nu7tez. Gobierno de Buenos Aires, traducic.lo al frances, pOI' 

1\[. Varaigne. Un vollimen en 8°. Paris, 1827. 
Oc{)'riz (D. Juan Flores de). genealogias del Nuevo Reino de Gra

nada. Un yollimen en folio, Madrid, 1674. 
f)1'olgni (Alcidcs de). Descripcion geogl'alica, histMica y estadi3-

liea lie Boliyia. Paris, 184;). Un volumcn en 8°. 
Olio, (Licenciado Pedro de). Natural de los Infanles de Ellgol en 

Chile, colegial eu Lima. El Arauco DomaJo, poem a en diez y nueve 
C;lIltos. Madl'id, 1605. Un volllmen en 12°. 

POI'J'IIS (Fl'ay PCdl'O Jose). Gobierno de los regulares de America. 
:'l IOlllOS en 4°. Madrid, 1783. 

PmIJ. Recherches philosophiques sur les Americains, ou Memoircs 
iulereSslluts pour servir a l'hisloire de l'espece humaine. Londres, 
JiH-. 

Piedl'l1/tita (Dodor D. Lucas Fernandez), Chanlre de:la Iglesia 
melropolitana de Santa Fe de Bogota, calificador del Santo Oficio, 
vbispo eleclo de Santa Marta. IIisloria general de las conquistas del 
~uevo Reino de Granada. Madrid, 1688. Un volumen en folio. 

l'iZIlJ'I'O (D. Fernando de). Varones iluslres del Nuevo mundo , 
descubridores, conquistadores y pacificadores del opulenlo. dilatado 
y numeroso imperio de las Iodias Oecidentales. Madrid, 1 G39. Uo 
lomo en folio. 

Pombo (D. Jose Ignacio) - Informe del Real Consultado de Carta
'lena de fndias . Un volumen en 8°. 1810, impreso en Carlan-ena d~ 
rll'den del gobicrno. e 

Pl'escott (William), History of Ferdinand and Isabela. Duston, 1830. 
Tres volumenes grande en 8°, 

Prescott (el mismo). History of the conquest of Mexico wilh 3. pre-
28 
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liminary yjew of the ancient Mexican civil isation. Paris, 1814. Tres 
volumenes en 80. Daudr!. 

Prescott (El mismo). History of the conquest of Peru and the 
ch-ilisation of the Incas. Dos ,"o!umenes en 80

• Paris, 1847. Gali
gnani. 

LQs escritos de M. Pl'escott son indispensables al que quiera cono
cer el estado de los conocimientos de los modernos respecto de la 
!listoria de America, independientemente de su excelencia como 
libros liist6ricos. 

Quintana (D. Manuel Jose de). Vidas de los Espanoles celebres: 
Pizarro, Balboa, Fray Bartolome de las Casas, etc. Dos tomos en un 
volumen en 8°. Paris, Baudry, i8M>. El nombre de Quintana sera 
siempre grato a los Americanos. Su pluma humana y filos6fica ha 
logrado sacudir las preocupaciones mezquinas, anejas y extravagan
tes de que no estu.n libres ni Navarrete ni casi ninguno de los histo
riadores Espanoles. Rinde homenaje a Ia virtud donde quiera que la 
encuentra, casliga y reprueba el vicio 'i la crueldad, sin averigual' 
de donde es oriundo el que manificsta tan menguauas cualidades, 
ni pretende excusarlas 6 encubrirlas cuando se hallan en pechos es
vailOles. No tememos en seiialar a Qnintana como el modelo de 105 

historiauores honrados y jnstos, a Ia par que es investigador escrupu-
1050 de la verdad ! escritor ameno yelegante. 

Ramusio (M, Giovane Battista), Terz/) volume de la Raccolta dei 
viaggi nel quale si contengono I'opere de Pietro Martin Gonzalo 
J'D,ieilo, historia delle Indie. Cortez, AlvaI' Nunez, NUllo de Guz
man, Ulloa. Due relationi de la conquista dd Peru. Un volumen en 
folio de 900 paginas. Venecia, 1565. 

Raynal (Guillaume Thomas), Histoil'e philosophique des etablissl"
ments des Europeens dans les deux Indes. Diez volumenes en 8". 
Giuebra, 1784. Contiene Ia senlencia del parlamento que manda 
que mar Ia obra, y Ia cen5ura de la facultad de Paris, que seualn la~ 
proposiciones contraria5 a la fe cri.liana. 

Rest,'epo (D . Jose Manuel). Historia de Ia revolucion de Colombia. 
fhez yolumenes en cinco tom os en 120

, con documenlos y un atlas 
en 4°. 

Robertson (William). The history of America. Tres yolumenes ell 

80 , 5- edicion, 1790. 

Ros'! (EI Alfcrez D. Jose Nicola ). Floresta de Ia Santa Iglesia 
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Catcdral de la ciudad de Santa Marta. 2· edicion. Valencia, 1833. Un 
vohimen en 40 espai'iol. 

Rodriguez (EI Padre Manuel de la Compania de Jesus). El Mara
non y Amazonas. Historia de los descubrimientos, entradas y re
duccion de naciones, trabajos malograclos de algunos conquistadores 
'Y dichosos de otros, asi temporales como espiritnalcs, en las dilatadas 
1l10ntanas y mayores rios de la America. Madrid, 1684,. Un tomo en 
folio, que contiene los escritos interesanles del Padre Acuna, hoy 
perdidos 6 rarisimos. 

Ruiz de Cabrera. Algunos singulares y exlraordinarios succesos 
del gobierno de D. Diego Pimentel, virrey de Mcjico, pOl' su exce
sivo rigor, ayudado de sus consejeros. La prision y dcslierro del 
arzobispo porIa defensa de la inmunidad de la Iglesia. La prisioll 
de la Real Audiencia, pOI' mandarlo volvel' del dcstierro. El alboroto 
) lumuIto de los muchachos, indios"y plebe que hicieron salir al 
viney huyendo del Real Palacio, el cual fue saqueado"y quemado, 
asi como la carccl de corte, elc. Un volamen en 4". Mejico, 1624. 
Contiene ademas olras piezas curiosas impresas en Mejico. 

Repel't01'io ame1'icano 6 Miscelclnea de artes, ciencias, y literatura , 
trabajado en Londres pOI' una sociedad de dislinguidos literatos ame
ricanos )' espanoles. Cuatro volllmenes en 80

, 1829. 
Schel'el' (Jean-Benoit). Recherches historiques et geographiques 

slIr Ie nouveau Monde. Paris, 1776. Un volumen en 80 • 

Simon (Fl'a-sr Pedro). Noticias historiales de las conquislas de tierra 
til'me en las Indias Occidentales. Segunda parte, impresa en Cuenca 
en el ano de 1627. Un volumen en 40 de 70 paginas. Las otras 
dos partes manuscl'ilas serian cada. una del mismo volumen si se 
i m primiel'aD. 

Sob1'el:ieLa (cl Padre Manuel). Viajes al Peru de -1783 a -1794, 
puhlicados en Londres pOl' John Skiminer, y lraducidos al frances 
POl' P. F. Hem),. Dos volumenes en 80. Paris, 1809. 

Solis (D. Antonio). Historia. de la conquista de .M6jico. Un volu
meD en folio. Sevilla, i 733. 3' edicion. 

Socorro Rodriguez (Manuel del), bibliotecario de Bogota. Cole.::
ciones de los dos primeros peri6dicos de Bogota que este lilel'ato re_ 
~act6 : el primero con el tilulo de Correa cU1'ioso, papel peri6dico de 
Santa Fe, a fines del siglo pasado : el seguudo can el de RedaclOl 
americana, 6. principios del presente. Dos volumenes en 8". E~to 
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'i algunas poesfas sagradas es todo 10 que nos queda del primer di

rector de la biblioteca de Dogota !. 

Solol'::;ano Pe1'eil'a (D. Juan). PoHtica indiana. Un lomo en folio. 

AmLeres, 1703. Verdussen. 

Temaux-Cornpans. Essai sur l'ancien Cundinamarca. Paris, 1842. 

Recueil de documents et memoires originaux sur l'histoire des Pos
sessions espagnoles dans l'Amerique, a diverses epoques de la con
quete. Dos tomos en un volumen en 8°. 

Tow'on (R .. P.) de la 6rden de Predicadores. Histoire generate 
de l' Amerique, de puis sa decouverte, qui comprend l'histoire natu· 
relle, ecclesiaslique, militaire, morale et civile de cette grande par
tie du monde. Paris, 1770. Calorce tomos en 12. Esla obra es la 

• mas exlensa compilacion de las relaciones de los cronistas respecto 
de los servicios prestados a Ia religion pOl' los misioneros de las diver
sas religiones ; yes singular que no se balle ni citada una soja vez en 
Ia hislol'ia religiosa de America que acaba de publicarse en Roma, la 
eual en esla parte es mucho mas diminuta, aunque su autor, el 
eminentisimo senor Cayetano Daluffi, que tan gralos recuerdos dej6 en 

Bogota, nos ofrece la segunda parte, que ha de ser la mas interesante. 

El padre Touron es escritor fluido'Y eleganle. Esta oLra no es rara en 

Jas bibliotecas : exisle en la del colegio del Rosario de Bogota, y la 

he visto 'i consultado antes de poseerla en la biblioteca de Versalles. 

Ulloa (D. Antonio'i D. Jorge Juan). A voyage to South America, 
tradllcido del espanol al inglCs con Hminas. Dos yolumenes en-8' . 
Londres, 1 ia8. 

Ulloa (el mismo). Noticias secretas de America, puhlicadas por 
Barry. Londres, f82G. Un yol{lmen en folio. 

1 EI Sr. l\fanuel del Socorro Rodriguez, natural de la villa del Vallalllo, en la 
isla de Cuba, era carpintero de profesion, y sostenia (on su trabajo dl>'; 
hermauas, instruyendo_c al mismo tiempo en hnmanidades, sohre las ('ualt·· 
pidi6 SCI' cxaminado. La noycdnd de la solicitud Ia hizo aceptar. NOlllhr,iron' 
O>llaminadorcs, los cuales, como materia del examcn, Ie dit!roll Ull punto par.) 
cODlponer un scruton que irnpro,b6 con tauto aplauso, que, a virtud de 10' 
informc-~ 'lUI' sc dieron, fue nornhrado I,ibliotecario de Santa Fe, en donde k 
conod mny benevolo con los joveDl's, tI quit nC3 acun~ejaha en ~us Iccturas, ) 
mllY popular Con las monjas, para las cualt's componia pocsias de todo genc!'t>. 
Debt> la primera parte de esta noticia it Ia :unhtad del lllUY dhtin~uitlo 
escritor cul>ano D. Jo e Antonio Saco, que nnei6 igualmente en la villa de 
"Yal;alllo. 
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Velasco (Presbilero D. Juan de Velasco ex-jesuila). Historia del 
Reino de Quito, puLlicada ell Quito en 181.1-, gracias al palriotismo 
del Sr. Jose Modesto Larrea, eserita en 1780. Contiene algunos er
rores respecto de las fundaciones y otros sucesos de las provincias 
del SUi' ue la Nueva Granada; pero es muy interesante pOI' los nom
bres ue las trilms de incligenas que conserva, 'i pOl' muchos o!ro~ 
.1etalles preciosos. Dos volumenes en 8°. 

Veitia Linage (D. Joseph). Norte de Ia contratacion de las Indja~ 
Occiuentnles. Un volumen en folio. Sevilla, 1672, 

Zamora (EI P. M. Fr. Alonso de Zamol'a) . Historia de In provin
cia de San Antonlno del Nuevo Reino de Granada, del orden elf 
Predicadores. Un yolumen en folio. Barcelona, 1701. 

Z m'ate (Agustin de). Historia del descubrimiento 'i conquista del 
Peru y de los sucesos que en ella ha habido. Sevilla, 1627. Un tomo 
en folio. 

Z amte (Agostino di). Delio seoprimento et conquista del Peru, 
tradotla di lingua castigliana dal S. Alfonso Ulloa. Venecia, 1563. 
Un volumen en 40. 

Zamte (Augustin de). Histoire de la decouverte et de Ia conquct 
Iu Perou, traduite de l'espagnol. Paris, 1774. Dos volumenes en 12 • 
.;on lti.minas. 

MANUSCRITOS. 

Conquista y descubl'imiento del Nuevo Reino de Granada, etc., 
compueslo por Juan Rodriguez Fresle, natural de esta ciudad de 
Santa Fe, cuyo padL'e fuc de los primeros pobladores y conquistado
res. Esle curlosisimo manuscrito no est;\, foliado : contiene 314 pagi
nas en-8", de rouy clara letra. Un volumen en 80. 

Diccionario y Gramatica de Ia lengua mosca chibcha, sin nom
hre de autol'. La Gramatica es diferente de la del Padre Lugo, 'Y con
tiene 96 paginas, de caracter menudo, en 12. El diccionario, que es el 
unico de cslc idioma que existe, tiene 200 paginas. El manuscrito 
esta foliado, es en 12· espaflol. La comision central de Ja societlad 
de Geografia de Paris me 10 habia pedido para publicarlo en las me
morias de Ia Sociedad, 10 que no pudo tener cfecto. 

J)iccional'io y doctrina en lengua Zeona, manuscrito en 120 , de 

416 paginas, foliado. Este es el idioma mas general de los afluentes 
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del Amazonas, principalmente en el Pulumayo y Caqueta. Tiene co
mo apendice una Iista de voces de Ia lengua general del Brasil. 

Otro mas reducido, de 12.~ paginas, de los mismos idiomas. 
Valencia (el Dr. Santiago Perez). Succsos notables ocurridos en 

la provincia de Popayan desde 1808, y que pueden servir de memo
ria para Ia historia de la revolucion de la misma provincia. Manuscrito 
en 40

, de i24paginas. EI nombre de esle distinguido ciudadano de la 
Nueva Granada es bien conocido, como su honradez, su veracidad. 
y las proporciones que tuvo para estar bien informado por el rango 
que ocupo siempre en la sociedad de Popayan. Este manuscrito es 
pues precioso a mas de un titulo. Se ba encuadernado con una colec
cion de carlas aut6grafas de personajes notalJles de Francia, y con 
uno de los ejemplares aUlcnlicos del Etlicto del Sr. Gongora al tomar 
posesion del virreynato, con su rubrica, su sello, 'J autorizado pOI' 

el escribano de gobicrno. 
Vargas (D. Pedro Fermin de Vargas Sarmiento). Pemamientos 

politicos sobre la agricultura, comercio 'J minas del virreinato de 
Santa Fe de Bogota. En 40 mcnor foliado \.l1) y el apendice que COll
tiene el discurso soLre Ia poblacion del mismo autor, en 67 paginas . 
D. Fermin de Vargas fUeUllO de los sujeLos masiluslrados de su tiem
po, y sus escritos debieron publicarse en el Semanario de la Nueva 
Granada; pero D. Jose Acevedo, su pariente, se propuso imprimil" 
)05 en lomo separado, 1o que no Ilego [t vel'iGcarsc 1. 

El nuevo Luciano de Quito, 6 LlCspcl'laclol' de los iogenios Quile
nJs en nueve cODversaciones eruditas. Auo de 1 n\)} manuscrito 
en 40 menor de 257 paginas. Quito. 

JIm'co POi'cio Caton 6 l\1emol'ias para la impugnacion del nuevo 
Luciano de Quito. Lima, i 780. Esta es rCspllesta de un oidor in
dignado al papel antecedenle escrito pOl' Ulltl mano liberal, yen el 
eual se descubren los primeros destellos rIe la ilustracion moderna. 

Rl t'f/Sf/Ilo msl)'1tido en el c;\ado del Nuevo Reina de Granada. Ins-

1 Haec ya muchos RUOS (IUC dcseaba vcr las prodnccioncs de nuestro ilus

trauo eompatriota V!lrg~s, y las soli cite vanamcnte en Bogol'!. E~tc manus

crito 10 tleho .\ la amistad y eficacia de Oli ,hnen amigo cl Dr. Roulin, y puede 

ser Ijue sea todo 10 que exi te de aquel celebrado Granadino. AUllque en cJ 

catalogo de m~nuscrito8 e iUlpreslls se han mencionado algunos que no per

tenl cen a Ja historia antigua, 10 he hecbo pOl' no truncar la lisla de esta 
p<'lJlI('oa (·Qlc('rioD. que tendra !u apcnrlice. 
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trucciones que ofl'ewa los litel'atos y r::uriosos el P. F. Joaquin de 
Fineslrat, religioso capuchino conventual en el hospicio de Santa 
Fe de Bogota, 1789-1.2 de junio, a bordo de la fragata de guerra 
Santa Agueda : un volumen en-folio que ha conscguido en Madrid 
mi amigo el SOl'. D. Domingo Delmonte ya eitado. 

Jlencion del pm'ade,'o de t'arios manuscr'istos que se ve1'san Sobl'e fa 
histor'ia antigua de la Nueva Gl'anada. 

Dut'ante mi residencia de algunos dias en Cartagena en. 1841S me 
franC[Ue6 el ilustrisimo Sr. Sotomayor, obispo de aquella dioce:;is, 
un tomo manuscrito euyo titulo es C1'6nica y noticia de la confJuista 
?J poblacion de la provincia de Cw·tagena, escrita en tiempo del 
Sr. Peredo en 1767, porsu secretario Escudero que en un vlajc:t 
Dogota tuvo ocasion de leer In historia manuscrita del P. F. P. SimUll 
y olros autores. En su resumen copia a F. Pedro Simon 'j no indicil 
fuente alguna desconocida hoy, en donde haya podido adquil'ir noti
cias particulares respccto de Ill. provincia de Cartagena. Quejase rle 
]a confusion que rcsulla si se quicren eombinar los sucesos de la 
jornaJa de D. P. Heredia u los canlones de Ba1'lovento con las distan
c.ias y situacion actual de los pueblos. l\Ianifiestase familiarizado con 
los hechos de la conquista, y creo que es una obra que deberia copiar
se para conservarla en un clima mas prollicio a los archivos que el 
de nuestras costas. 

;\1e parece que es el Sr. NieLo, en su estimable geografia de Carla
gena, quien cita una breve noticia hisLorica de los usos, costumbre" 
]' religion de los habitanles del pueblo de Calamar, tomada de lo~ 
fragmenlos de una antigua cr6nica ineJita de Aguslinos de Cartagena 
POI' Fray Alonso de la Cruz. Como este religioso parece ser el 
mismo que fundo el convenlo de Ia Popa, este escrito debe ser ut> 
principios del siglo KVlIO. 

Habiendo vendido el Sr. Tel'llaux Compans Ia copia que posej,l 
ue Ia COleccion de manuscritos del 81'. J. Bautista Munoz los cuale~ , 
pl'obablemente se dispersaran, prefiero aludir en esta mencion {l Ia 
coleccion original que existe en Madrid en los al'chivos de la Acade
mia de la Historia y en los cua1es podran encontrarse los legajos pOl' .. 
su numero. 
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N° 13 it n. Las dos partes (2" y 3') manuscritas de las noticias 
bistoriales del F. P. Simon. 

N° 24 11 26. Tres tomos en folio, e1 primero rotulado por fuera. 
Aguado, Historia de Santa Marta y Nuevo Reino de Granada, parte 
2·, tomo i o• El segundo, parte 2', tomo 20 , sin foliatura, del mismo 
autor; olro tomo 20 , parte 2" del mismo. 

El no 39 contiene piezas publicadas en Ia coleccion del Sr. Ter
naux , y bajo el J8o, Ia memoria de Gonzalo Ximenes de Quesada 
que ve ahora por,la primera YCZ la luz publica bajo el n° '2 de esle 
apendiee. 

No 43 . Contiene la relacion del Alto Orinoco pOl' D. Apolinar Dial 
de la Fuente, el descubrimicnto del nacimiento de dicho rio, etc. , 
copia en 22 fojas sacada pOl' el Sr. Munoz, de Ia bibliotcca del conde 
de Aquila. 

N° 41.. La relacion de Andagoya impresa ya en Ia colecdon del 
Sr. Nayarrcle . 

No ag. Gn lomo en folio rotulaao pOl' fuera B. V. Oviedo, noticia!' 
I~el Nuevo Reino de Granada, 'Y contiene : 

10 Pensamientos ~T noticias escojidas para utilidad de CUI'a~ del 
NlleyO Reino de Granada: 27 cuatlernos que comprenden doce capi
tnlos. 20 Del capitulo 13n a128° con sus notas y una final del Sr. Mu
i'ioz en cuntro fojas de los curatos erigidos en el Arzobispado de San ta 
Fe, despues que escribi6 Oviedo. 

No GO. Otro ejcmplar del manuscrito anleccdenlc incompleto 
N° 68 'i GO. Dos tom os en folio que conlicncn la I n 'i 2' parte dt 

Jarecopilacion historial de Santa Marta,! Nuevo Reino de Granada 
escrita por el R. P. F. Pedro Aguado, Fraile de San Francisco, el 
eual dedica su oLra al rey D. Felipe II. La 2" parte esla dividida 
en die~ 'i ~eis liLros con 610 fojas rubricadas por Pedl'o Zapata del 
~Iarmol. La 2· es reJativa a Venezuela. 

No 70 al 7i. Dos tomos cncuadernados en lerciopelo, que son las 
2, y 3' partes de las elegias de Juan Castellanos, cura de Tunja. 

]'\0 74. Escudos de armas de las ciudades de Inruas d'ibujados~' con 
el nombre cada uno del rey que 10 concedi6. 

Del n° 75 a 88. Doce tomos en folio de papeles de Indias en los 
cuales hay uno It 011'0 de la Nueva Granada, sacados de la Torre del 
Tombo 'f de olros archivo~, '! arreglados cronol6gicamente. 

~o 89. un lorna en folio rOlulado : Visitas y Residencias hecha~ 
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en lndias, distribuidas cronoJ6gicamente desde 1517 a 1;>33. Tiene 
171 pliegos 1 existen algunas de los g01ernadores del territoric. de 

la Nueva Granada. 
N° 91. Un tomo en folio, titulado lndias. Miscelanea. Contiene : 

10 Relacion del terremoto de Quito en 1797, con un mapa; 20 Pere
gl'inacion de Bartolome Lorenzo hermano de la compania de Jesus, 
por el P. Jose Acosta; 3° Razon del rio Orinoco 1 otros papeles '! di
Lujos de fdolos de Haiti. 

N° 93. En este legajo hay una nola de los libros -y papeles de idio
mas de Indias que ha juntado D. Jose Celestino l\Jutis. 

Tambien ha-y un cedulario de rndias, esto es, coleccion de todas las 
cartas, 6rdenes, cedulas'J demas providencias del gobierno espanol en 
asuntos de Indias, en CU(l1'enta tomos en-folio mannscrilos, dc los cua
Ics pndieran exlraerse las que se refieren a la Nueva Granada 
e ilustran la historia del dominio espafiol en esta parte de SUf' 

anliguas colonias. 
En la biblioteea real de Madrid e.cislen tambien varios mantlSCI'itos 

pertenecientes a la historia de i,/dias, yen 10 que toea Ii la Nueva Gra
nada los siguientes. 

Conlinuacion de las decadas de Herret'a desde Hmo a HiGi> por 
D. Pedl'o Fernandez del Pulgar, cronista ma'Jor de Inelias: nueve 
libros en 314 rojas. 

N° 37. Descripcion de las Indias; un lomo en folio que contiene, 
entre otros papeles: La descripcion de Panama y su provincia, sacacla 
de la relacion que por mandado del consejo hizo y envi6 aquclla pro
vincia.. 

N° 38. Descl'ipcion de Ia ciudad de Tunja. 33 paginas en folio, 
Descripcion de las hamas y exequias hechas en la muerle del rey 
D. Luis. 1°, en Santa Fe de Bogottl. por el mariscal de campo D. An
tonio Manso 'J Maldonado, Presidente de Ia real audiencia, goberna
dor y capitan general del Nuevo Reino de Granada. Original. 

No 40. Dos c6dices que contienen el testimonio de las reales cedu
las arttiguas, sacado del cuaderno de eMu las que se hallaron en el 
real acuerdo de Panama, cuandolo visit6 D. Juan Antonino Avello de 
Valdez del consejo de S. M. en 1660. 

No 47. C6dice folio 427. Fojas, ordenanzas'.f comisiones para el 
Nuevo Reino de Granada 10bispado de Quilo. Son originales, 'i hay 
en lodas 87. 
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No {01. En este legajo en-folio se halla el siguiente papel intere
sante para el arreglo futuro de limiles. 

(( Examenjuridico 'j discurso historial sobre 10'; fundamentos de las 
sen tencias pro nunciadas en discorclia en los confines de los reinos cle 
Castilla'j Portugal en America, por los comisionados por una 'j olra 
parte. Escribelo D. Juan Carlos Bazau, de mandado del cluque cle 
::\Iedina de Alcala. » 

IJe la memoria (armada de 1'eal 61'den en 177 t par el rmnisb'o de 
marina de la provincia de Sevilla, D. Juan Antonio Enrique::, sobre 
manuseritos de Indios, que esta inedita, extractamos 10 que dice re
lacion directa con Ja Nueva Granada, pues aunque muchos de estos 
papeles han pasaclo despues de anos a olros archivos, no seria muy 
dificil halJar algnno si fuera preciso solicitarlo con empcllo en E~
pana. 

En Madrid, en el arcbivo de b. Secretarfa del despacho de Indias 
habia muchos papeles importanLes, a pesar de haberse quemado olt'o~ 
lastimosamente en el incendio del pn1acio cn 1734. 

El archivo secrelo del Consejo 'j de sus dos Secretarias, de Nueva 
Espana y Peru, contienen multilud de expedientes imporlantes. 

}Ias donde existian muchos manuscritos de lndias confundidos ell 
el caos de papeles remitidos de toclas las casas de la eXlinguida Com
pauia de Jesus es en la biblioleca 6 al'chivos de San lsicloro eI Real; 
pueE; solo la casa profcsa de Sevilla remili6 16,000 cnrlns de la pro
curacion de Inc1ias. Entre estos docllUlcntos hay muchos apreciables 
para la historin politica y nalural de las Iudias. 

En el monaslerio de San Lorenzo del EscoriaI, existen tambien 
muchos papeles de lndias del reinado de Felipe lIo, porque en aque
Ila epoca sc mandaron recojer y remilir, yen efeclo se rernitieron 
muchos papeles a prop6silO para la historia y descripcion de los 
pueblos de lndins. 

En los archiyos de la contralacion de Iudias en Sevilla, asi en el 
re£ervudo como en el publico, babia tambien mucbos papeles inte-
mm~. ' 

En -Ia BiblioLecn Colombina (Ia que fund6 D. Fernando Colon, 
hijo del Almiranle D. Crist6bal) existc entre 011'05 papeles un memo
rial de D. :\Iiguel de Acosta Gl'anaclos, can6nigo de Santa Fe de 
Bogota, formado al parecer Mcia la mitad del siglo xmo, que con
tiene avisos uliies en seis hojas en folio. 
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En la coleccion privada del mismo Sr. Enriquez existian los do
cumentos sigui('nles : 

Un informe dado en Madrid, a 24 de julio de 1724 pOl' Fra-y Ma
nuel Beltran de Caicedo, ex definidor Franciscano de la provincia de 
Santa Fe al fiscal del Consejo de Indias sobre las provincias del 
Choco, en cinco pliegos. 

Una carta del Padre Sotomarne, su fecha en Popayan it 16 de 
junio de -1753 al obispo de Quito, y respuesla de un eclesiaslico en 
10 de agosto contra 10 que escribio en dicha carta ace rca del eslado 
clerical, en cualro pliegos. 

Resumen de Ia capitulacion con que el Gobermdor de Cat'lagena 
de Indias entreg6 esta plaza al general frances 1\1. de Pointis en 3 
de mayo de 1697. 

Memoria presenlada pOI' el marques de Canales al ministerio Bri
tanico COR motivo de la invasion hecha por algunos nayios escocese~ 
en la provincia del Darien, fecha en Londres it 13 de ma"yo de 169U. 

'i nolicia de la expedicion que despues se hizo de Espana para dichil 
provincia. 

Noticia del primer asiento para pro veer las lndias Occidenlale~ de 
negt·os escJavos que en lugar de los naturales trabajen las minas. 
Ajustado de orden de Felipe IIo con Pedro Gomez Reynal pOl' nucy(' 
alios contados desde el10 de Mayo de 15\)1). 011'0 en liempo de Fe
lipe IIIo, 1603, con el Portugues J. Rodriguez Cancino pOl' nueve 
ailos para remilir en cad a uno de ell os a Indias cuarenta mil doscirn
tos cincucnla ncgros esclavos. Olros clos ell lUO:> y IGUi. 

En la biMioteco del crHeure viMidfilo espaitol .D. DUl'lolome (;a

llol'do) en Toledo, existia hasta r:l afio pasado de 1847 el manuscri{o 
original de la oLra de Oviedo, cura de l\Iogotes, cu-yo titulo es el si-
guiente : 

. 
« Del nuevo Reino de Granada, sus 1'iquezas '1 demas cualidades y 

de todas sus poblaciones y curatos, con especifica noticia ue sus gen
tes 'i gobierno. Dedicado al Exmo. Sr. Bailio de Nueve millas de 
Campos, Fre-y Don Pedro Mesia de In Cerda, etc. Par el Dr. Don Ba
silio Vicente de Oviedo, parroco actual y vicario juez eclesillstico de 

la parroquia de Silntn Burhara ue Jlogotes, alio de liGI. » En folif) 

de 300 foja~. 
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DOCUl\IENTO NO 7. 

Entre los libros relativos a la Nueva Granada que no se han men
donado todavia, hay uno muy curioso e importante pOl' contener Ia 
descripcion de I~s coslas de tierra firme, hecha pOl' uno de los prime
fOS viajeros y militares que Jas recorrieron personaimente a princi
pios del siglo XVI", La suma de Geografta del bachiller JIa/,tin Fer
nande::. de Enciso, Algl/acil may01' de Castilla de 01'0, fue impresa 
en Sevilla en el ano de t519, mucho antes de las fundacioncs de 
Santa Marta y de Cartagena. La fceha del privilegio es de 1018, Y 
como sabemos de cicncia cicrla que el autor residia en el Darien en 
1;:;175, como funcionario pllblico bajo las ordcnes de Pcdrarias de 

A vila, resulta que aquella obra fue compuesla cuando eslaban loda-

'fa mlly frescos sus recuerdos de Jas dos vcces que navcg6 por aque

Has costas, y quiza con sus diarios de navegacion a Ia vista, Esta es 

ohm rarisima, y del unico ejemplar que existe en Ia biblioteca nacio

nal de Paris, me ha parecido que seria util copiar aqu! lilel'almente 

y sin alterar Ia ortografia, cURnlo concierne a nuestras costas: nar

racion que boy adquiere mas interes porIa circunstancia de baberse 

dirigido la atencion de los gc6iogos hacia los cambios de nivel que 
los conlinentes hlUl tcnido en cl trascurso de los siglos, y pOl' 10 

mismo ser necesario un punta de partida para adverlir las variacio
nes ocurridas en nues(ras cos (as acluales del Atlantico, respecto de 
como fueron en aquella epoca distante apenas (lc nosolros de poco 
mas de tres siglos. 

« Esta el cabo de Ia Vela a la media partida del Oesle '£ del 
Nord Olleste en doce grados y media I , Junto a este cabo de la Vela 
hay un buen puerlo con un isleo delante que esta a Ia parte del 
Oeste. Pasado el cabo de la Vela, vuelve la costa al Sur cuarta al 
Sudeste y es la costa baja y toda la tierra del cabo de Ia Vela es 

tiena baja, desde el cabo de la Vela 11 Tllcuraca 2 av treinta lecruas 
J 0' 

1 Esta es realmente la latitud del cabo de In Vela, 10 que prueba que no 
eran tau malos obser'fadores los nafegantes de aquella epoca, 

2 ProuabJemcnte TuclIraca es el nombre que los Indios daban 11 10 que 
de~pues se lIamo Rio del Hacba POl' los Espaiioles. 
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eSla Tucuraca en XI y medio, es buen puerto. Desde Tucuraca a 
:Santa Marta ay veinticinco leguas!. Santa Marta estu al Ouestc 
en XI grad as y medio 2, es buen puerto, tiene un isleo delante : es el 

mejor puerto de toda esta costa. Esta tierra de Sanla Marla es tierra 

que se l'icga pOl' mana y pOl' cequias, y los panes y cosas que siem

bran y plantan los riegan, es tierra algo abierla y Hene sierras altas y 
peladas, la arena de los rios es [ada mal'gajila que es piedra de color 

de oro, que parece que es tad a oro, ay en ella muchos puercos y mu

chos ciel'vos, Mllase en poder de los Indios mucho oro y cobl'e, hallase 
mucho cobre dorado. DicenlosIndios que doran el cobre con una yerba 
que ay en aquella tierra, la cual majada y sacado el zumo y layado el 
cO])l'e con ella y puesto al fuego, se yuelve de color de oro muy fino 
y sube mas 6 menos en color segund que ellos Ie dan mas 6 menos 
yerva. La gente es helicosa y feroz : usan arcos y flechas poco mayo
res que yiras y un tan las can yerva yes tan ponzoilosa la yerva que 

pOl' dicha escapa hombre que con ella sea herido. Una de las cosas COil 

que hacen la yerva son unas manzanas silvestres a que Haman magui

Has de las de esta tierra. Luego que un hombre come una della, se 

Ie torna gusanos en el cucrpo y si se pone a la sombra de un arbol de 

aquellos, como Ie da Ja sombra Ie comienza a doler la cabeza, y si 

mucho se detiene comienzasele a in char la cara y a turbarsele la 
visla : y si acaso se duerme debajo luego pierde In vista, todo eslo I) 
he "isla yo pOl' experiencia. 

Antes de llegar a Santa Marla esta Yabaro que es en las caidas de 

las sierras nevadas, Yabaro es buen puerto y buena tierra yaqui ay 
herededades de arboles de mucbas frutas de comer y entre otras a)' 
una que parece naranja, "y cuando esta sazonada para cornel' vue!
"ese amarilla; 10 que tiene de denlro es como manteca y es de ma
ravilloso sabor y deja el gusto tan bueno y tan blando que cs cos a 
n1at'avillosa. Las sierras nevadas comienzan en Santa Marla y ~n pal 

t Estas dbtancias SOl1 bien apl'oximadas, pero 1) que sobre todo nama h 

atencioll, es que ya Enciso denomina SalJta ~larla a a'luel1a tierra, de donde se 
inficre que este llomhrc Ie fue impucsto pOl' J! as~idas en su primer viajc, 1 

que si mas tarde, en 1525, se di6 el nombre -a 1a ciudad y bahia porIa rara 

~oincidencia de baher l1egado cl 20 de julio, dia de Santa Marta, COiuO 10 

diceu todos los clOnistas, tuvo JIluclw parte, si no la principal, ~I rccuerdn 

de 1a 3ntigua denominaciou, 

2 Suponian equivocadamente que In latitud tie 8,1nta Mal'tl Y 1a de Rio de 
Hacba era 1a misma. 
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de Yaharo cs 10 mas alto ~' 10 que parcce encima blanco como nieye 
y de alii van fasta en par de Venezuela 'i de alii van hacia Ia ticfI'a 
adentro no se sabe adonde porque no es ganada Ia tierra ni los indi
vi duos dan de ello mas razon de quevan mu'i lejos. Esta sierra es en 
10 alto llana 'i ay muchas poblaciones de Indios encima de ella 'i mu
cbaslagunas. En Sancta Marta se coge mucho algodon 'i lab ran los 

Indios muchos panos dello que es cosa de vel', 'i hacenlos de muchos 
colores. Racen de plumas de papagayos y de puvos y de otras aves 
que ay en aqueUa tierra unas como diademas gran des que se ponen 
las seiloras en las cabezas, que Bevan por detras por la parte que cae 
por cima de las espaluas una pieza colgando que les llega fasta a la 
!:inta como los cabos de la mitra de los obispos, y esta es tambicll 
obrada que esmaravilla de ver la diversidad de las colores y la obra 
y arte de eUus, y como son las colores naturalcs y propias, parece 
tanto bien que ninguna obra artificial de las que aca obran es tan 
huena. oi tan agradable a. la vista. » 

«( Desde Sancta Marta yuelve la costa al Sur veinte leguas 1 'i en 
la luelta, cabe Sancia Marla esta Daria (Gaira?) que es la gente mu~' 
Illala y adelanle esta Aldea grande (La Cienaga?) y mas adelante cn
h'a un rio muy grande que yli desde las sierras ncvadas, y es tanto 
tie gra.nde que entra su agua grand Irecho en la mar sin vol verse sa
lada, J de alii va la costa al oeste fasla el puerlo de Zamba. Zamba es 
buen puerto y esta en 1 t Y medio grados. 2 Desde Sancta Marta a 
Zamba ay veinticinco leguas, Ia tierra de esta costa es plana y rasa 
Sill montes, que es toda saLanas muy fermosas. Es tierra bien po
hlada los hombres traen los cabellos corlados y coronas como f.-ailes, 
Jas mugcres andan cnbiertas de la"cinta abujo. Es buena genie que no 
hate mal a. los que salen a eUos; si a eUos no ge 10 hacen primero. 
Zamba tiene a. Ia parte del oueste a las islas de Arenas que son cuati'O 
y eston acel'ca yal'rodeadas todas de bajos, entl'an dies leguas en ta 
JIlf!l', pel'o entre etlas y ta tierra d do esta at cabo del oyo del galo 
)J1Icden pasar naos. Desde Zamba fasta el cabo de la Canoa que es {! 

nos leguas de Cartagena a-y ,einte leguasl, son malas de navegar a 
elmsa de los bajos de las islas de Arenas. Delanle del cabo de Ia Canoa 

1 E~ta dbtaocia esta exagerada. 

2 La verdadera latitud de Zamba es de 10 grad os 50 lllinuto~, prohahlementr. 
En~bo qlliso dccir dicz gl ados y media. 

3 Distancia tambicn Il1U: cxagerada, quizl par haber D3fegado can soma 
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ay una pen a que sube encima del agua poca cosa a que Haman Ca

noa j pero como se \'e no cs peligrosa y un poco adelanle ados le

guas della estan los puerlos de Cartagena, cstos puertos de Cartagena 

1ienen uoa isla en medio que no sale del com pas de la olra tierra v 

poria una parle y poria olra de la isla. ay puerto, pero la de Ia part~ 
tIel Esle (Boca grande 1) es la mejor entrada; la isla se Ham a Quo

de go : tiene dos Ieguas de longitud y media legua de latitud, esta 
bien pohlada de Indios pescadores, la gente des!a tierra es bien dis
puesta, pero los hombres y las mugeres andan todos desnudos como 
nascen; son belicosos y usan arcos y flechas : tiran lodas las flechas 
con yerva de Ia mala, y pelean las mugeres tambien como los hom
bl'es; yo (uve presa una moza de fasta a dieziocho 6 vcinte alios que 
se afirmaba por lodos, erue avia muerlo ocho h~mbres cristianos antes 
que fuese presa en la batalla en que In prendieron. Aqui ay la yerva 
ipel'bolon con que sanan las feridas de la yerva, y con esta yerya 

Jicen que san6 Alejandro a Tolomeo. Eo esla tierra y de aqui hRcia 

al ponienle comen los Indios pan de grano de maiz molido y bacen 

dello buen pan que es de mucho manlenirniento. De esta misma ba

rina de maiz cocida en calderas y tinajas grandes en mucha agua 

hacen vi no para beber que es vino de mucba substancia y bueno y 
de buen sabol'; los Indios usan beber del una grande taza como se 

levantan sin comer otra cosa ninguna: y con aqueHo se van a sus 

labores, y se estan aHa Ia mayor parte del dia sin mas comer. Los 

cristianos que estan en aquella tierra usan 10 mismo y dicen que es 

la mejor cosa de las que alIa ay, y se sufrira uno trabajando un dia 
sin comer si bebe dos veces dello . La ycrva iperboton con que sa nan 
Ia yerva dicen que es tan bueno el zumo de Ia raiz, para Ja vista 
como para sanaI' Ia yerva y que Ia ay en Caramania, en el monte 
Atalante y en Gelutia. En esta tierra de Carlagen ay en poder de 
10s Indios mucho cobre, yay oro aunque no tanto y dicen ellos que 
a veinte leguas de aquella tierra bacia el sudeste ay mucho oro y que 
va alIa el que quiere pOI' ella. 

»Desde Cartagena a las islas de Caramari! que son adelante al Oeste, 

ay oeho leguas, las islas son todas bajos que no pueden pasar naos 

kntitud de micdo de los escollos, pue~ todos los exploradores de IllJ.udla 
cpoca sc accrcallan mucho a la costa lluscando las pcqudia3 poblaciones. 

t ESLas son I robablcmente las islag UaUladas boy del Rosario. 

., 
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entre elias. Desde Jas islas de Caramari a las isias de Bam a~' dies 
leguas. Entre estas de Baru yla tierra pueden pasar navios sino son 
mu)' grandes, J pasadas las de Baru mas al Oeste esta el puerto del 
Cenu que es una baya grande J tiene Ia enlT'ada pOl' eI Este, es huen 
puerto seguro, ay desde Cartagena al Cenu veinticiuco Ieguas; esta 
Cartagena al Este en x grados J medio. el Cenn al Oeste en IX gra
dos, en el Cenu se hace mucha sal, la gente es recia, bellicosa, usan 
arcos y flechas hervoladas, audan desnudos todos hombres y mugeres. 
Cuando muere algun hombre principal 6 algun hijo suyo sacanle las 
tripas y lavanlo con cierlas cosas! despues 10 unlan y eucima de 
aquello ponen lana. de algodon tcfiidoade diversas colores que se 
pega en el cuerpo ! cubierto de aquello ponenlo en una hamaca que 
es la cama de eJlos J a.quella cuelgan dentro en casa Ii cerca de 
donde hacen el fuego! asi 10 tienen. Yo me acerte a tomar un lugal' 
que se llama Ca~al'apa a donde hallamos mas de veinte muertos 
puestos de esta manera en las casas. En es(a tierra del Cenu ay mu
eho oro en poder de indios y muy fino J es todo sobre mescla y fun
damento de plata, que ninguna parte ay en ello de eobre y es mas 
claro oro que 10 que tiene fundamento de eobre, dicen los Indios que 
10 traen de unas sierras de donde viene el rio del Cenu, de unos 
lugares que se lIaman Moeri y otro Cubra y otro Cuda y que la tierra 
de donde son at} uellos lugares que es til'ante a colorada; y que 10 

eogen en los arroyos J v<!lles y que cuando lJueve atI'aviesan en los 
arroyos redes y que como creee el agua trae granos de 01'0 grandes 
como huevos que se quedan en las rcdes J' que de esla manera cogen 
los maJores granos y que 10 que eogen 10 trayan al Jugal' que se 
llama Cenu que esta. a dies Icguas de Ja mar sobre el rio: y que alli 
Iv labraban y hacian 10 que querian del. Yo tuve un cacqiue preso 
que me dijo que 'es \'eces !labia eJ ido alia en aquellos lugares } 10 
avia "Visto coger de esla manera y 10 ahia el eogido. Esta tierra del 
Cenu es de muchos mantenimientos de los de aquelJa tierra. El pan 
y el vino es de harina de mayz como en Cartagena, tambien ay rai
ces fte que se haee el pan como en las isias de Cuba, Jamaica y Espa
nola. Pero son de olra cualidad porque las Je las islas son malas que . , 
SI uno Come una de eHas muere como si comiera rejalgar y cual-
quiera animal que come dellus 0 del agua que dellas sale muere, )' 
para hacer pan dellas las rallan J dcspues las exprimen: y como 
que dan en polvo seeo hacenlas pan y las de esta tierra del Cenu y 
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(te toda la tiena de aqui en adelante, comenlas crudas y asadas, que 
son Illlly buenas de comer 'i de,gentil sabol'. ) 

Yo requed de parte del rey de Castilla a dos caciques destos del 
CellU que fuesen del rey de Castilla, 'Y que les hacia saber como 
avia un solo Dios que era trino y uno, gobernaba al cicio y a la 
tiena y que este avia venido al mundo 'i avia dejado ell su Iugar it 
!"an Pedro: 'Y que San Pedro avia dejado pOl' su succesor en la 
tiena al Sancto padre que era Senor de todo el mundo uniYerso en 
lug-at' de Dios, -y que esle Sancto padre como Senor del universo avia 
fecho met'ced de loda aquella tierra de las Indias y del Cenu al rey 
de Castilla y que pOl' virtud de aquella merced que e1 papa Ie (1"\'i,l 
fecho al rey les requeria que eIJos Ie dejasen aquella tiena pues Ie 
pet'tenecia y que 5i quisiesen vivir en ella como se eslahan, que Ie 
diesen la ohediencia como a su Senor 'Y que Ie diesen en sefial de 
ohediencia alguna cosa cada afio 'Y que eslo fuese 10 que elias qui
siesen senalar y que 5i eslo hacian que el rey les hat'ia mel'cedes y 
Ics daria ayuda. contra sus enemigos 'Y que {lornia entre elias fraiJes 
y cJerigos que Ies dijcsen las cosas de Ia fe de Cristo, y que si algunos 
;;e quisiesen tornar cristiallos que les haria mercedes 'Y que los que, 
110 quisiesen SCI' cristianos que no los apremiaria a que 10 fuesen sino 
(Ioe se estubiesen como se estaban 'Y respondieronme : que en 10 que 
decia que no uvia sino un Dios y que este gobernaba el cielo y la 
tierra y que era Senor de todo, que les parer-ia bien 'Y que asi debia 
de ser : pero que en 10 que decia que el papa era senor de to do el 
universo en lugar de Dios "! que el avia fecho merced de aquella tierra 
al l'ey de Castilla, dijeron que el papa debiera de estar borracho 
cuando 10 hizo, pues daba 10 que no era suyo, y que el rey que pedia 
y tomaba tal merced debia de ser algun loco pues ~dia 10 que era de 
olros, y que fuese alia a tomal'la que ellos Ie pornian la cabeza en nn 
palo como tenian otras que me mostraron de enemigos suyos, puestas 
encima de sendos palos cabe el lugar; y dijeron que eUos Se eran 
senores de su tierra y que no avian menester 011'0 Senor y yo les torne 
it requerir que 10 hiciesen sino que les haria guel'l'a ! les tomaria e1 
lugar' 'i que mataria a cuantos tomase 6 los prenderia ! venderia pOl' 
esclavos y respondieronmE! que ell os me porman primero la cabeza 
en un palo 'Y trabajaron por 10 hacer, pero no pudieroD, porque les 
tomamos el Iugar pOl' fuerza aunque nos til'aron iofinilas Oechas y 

toda hervoladas 1 nos hirieron dDs hombres con rva y enlrambos 
29 
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UlUrieron de Ia yerva aunque las heridas erau pequeflas, y despues 
prend! yo en 011'0 lugar a un cacique deHos que es el que dije arriba 
que me avia dicho de las minas de Mocri y hal1610 hombre de mucha 
verdad y que guardaba la palabra, y que Ie parecia mal 10 malo J 
hien 10 bueno. 

Desde este rio del Cenu fasta el golfo de Uraha uy veinticinco le
guas, esta el golfo de Uraba at Oeste en VlII grados, 10. tierra de esta 
costa es algo lllontuosa, la gente es mala que son toelos canibales que 
comen carne umana. Usan areos y flechas hervo)adas·. A cinco Jeguas 
del rio del Cenu a 10. parte del Oeste estula isla nombrada, isla fuerte. 
, ~ uasi una legua de la tierra; en esla isla sc haec mucha sal , y mas 
hacia el golfo esta otra que se llama la tortuga. El golfo de Urabo. 
tiene qualorce leguas de Jongitud la tierra adcntro y de latilud en la 
Loca y entrada liene dies y siete leguas y mas adelante cinco y ade
lante acerea del cabo, cuatro. En la entr'ada U. 10. parte del Este tiene 
unos hajos que entran mas de dos leguas en la mar en traves de Ia 
base 6 entrada, y llegan it cerca de 10. mitad de la entrada. A Ja parte 
del Oeste del golfo esta cinco leguas adenlro del golfo, el Darien (La 
Antigua) que est a poblado de crislianos yaqui cogen oro fino en un05 
rios que desciel1den de unas sierras altas y monlnosas. En estas sierras 
ay muchos tigres y leones y olros diversos animales y gatos rabudos 
que son como monas sino que tienen grandes rabos : ay muchos 
puereos, ay unos ani males tan grandes como vacas y carnudos de co
lor pardo que tienen los pies ".{ las manos como vacas, la cabeza como 
una mula con gran des orejas, llamanlas en aquella tierra, vacas mo
chas, tienen 10. carne muy buena de comer, olros animales ay mu 
chos. Yo tome por mi ventura aquel lugar que fue el primero que se 
tom6 en aquella .tierra y vi todos estos animaies y dijeronme algunos 
que avian visto onzas; pero yo no las vi, pero vi que en un rio que 
pasa pOI' el Iugar del Darien avia muchos Iagartos gran des , tan 
g-ruesos en el cuerpo como un becerro y si veian algun otro animal 6 
perro 6 puerco <> hombre acerca del agua, sali~lll del agua y arreme
lian a el y si 10 alcanzaban llevahanselo al agua J comianselo. Yo me 
acerle a matar el primero que se mat6 : J vi que Ie ecbaron mas de 
diez lanzas que ansi como daban en el sallaban como si die ran eIl 
una pena y despues un criado mio fue por lra\ez del y alravesole una 
Janza por medio del cuerpo : -y ansi 10 matamos; y muerlo y sacado a 
tierra hallamos ue tenia or cima del lomo que le tomaha desde el 
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pescuezo fasta la cola una concha que 10 cubria lodo que era tan 

fuerte que no avia Iaoza que la pasase : y debajo de aquella qne era 

desde el medio cuerpo abajo, hacia a la tl'ipa era como olros lagar

tos, y por aquella parte tenia la lanza atravesada. Tenia Ires palmos 

de boca desde el hocico hasta el cabo de los dientes, tenia por cada 

parte dos ot'denes de dientes los mas fieros qne jamas vimos yo y JOfi 

que conmigo estaban, aquel 'se deso1l6 y comi6 su carne, era blanca 
'I gentil!, olia Ii almiscle; era buena de comet', tambien vi comer la 
carne de los tigres y de los leones, 'I vi algunos hombres matar solos 
en Sli cabo a. leones. Los tigres son mas grandes de cuerpo que los 
leones: y tienen muy recios brazos 'I mucha fuerza pero son pesados 
que corren poco y son de poco corazon. Acontecia ir un tigl'e t!'Us un 
hombre una legua fasta llegar allugar, que Dunca el hombr'e iva sillo 
a su paso y el ligre tras del quanto tres 6 cuatro lanzas apartado de

tras; y en toda una legua no osar acometer al bombre. Los lagartos en 

el mcs de Enero y Febrero crian en esta manera, cuando mas bierye 

el sol ellos se salen del agua Ii los arenales y hacen con las manos un 

horo y alli ponen los huevos, y despues de puestos cubrenlos con e} 

arena : y como el sol hierve engendranse los lagartos en los huevos; 

y despues horadanlos y salense de los huevos al arena y vanse al agu«. 

Son los huevos grandes como de ansares y aun mayores : y no tienen 

cascas sino unas brinzas como los que las gallinas ponen cuando po

ncn algunos sin casca : son buenos y de hnen sabol'. Pone de una 

postura cada lagarto sesenta y setenla huevos de comer -y de buen 

sabol'. Tambien ay olros a que llaman Yaguanas que son grandes y 
como lagartos; y estos lienen la cabeza redonda y desde la frente 
fasta Ii. la cola Ie va un cerro de espinas alzadas, muy fiero : son de 
color pardo y algo pintadas. Estas andan en los montes: son teme
rosas de vel' ! no son dafiosas porque las toman vivas 'I las ma
tan a palos; son buenas de comer y su carne es presciada en aquelJa 
tierra, los huevos de estas son de gentil sabol'. En esta tierra ay mu

~hos pen-os de diversas maneras en los monles que son de genlil 

came, ay grande abundancia de papaga-yos verdes: yay unos gran

des que son de muchas colo res de colorados y azules -y negros y verde~ 
que son fermosos de mirar; tienen buena carne sabrosa, ay olros 

1 No tenian el paladar muy delicado los descubridores, 6 m3S bien eran tales 
las hambrc5 que pasaban que les hacian parecer agradable la carne de caiman. 
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que son lan cbiquitos como paxaros pequefios pal'dales y son verdes 

y IUU'! Iindos. En esta tierra ay gt'andes pesqucl'ias de gentiles pesca

dos, ay grandes palmares que Bevan fruta tao grande como huevos, 

unus amarillas y otras como rosallns, pero son de gran des cuesco~, su 

sabol' tira a agro. En esla tierra ay unos anirnaJes pequeilo scomo un 

Ie chon de un mes, estos tienen los pies y las manos como un caballo 

y la cabeza como un caballo pequeiiila con sus orejuelas : y esLu to do 

cllbierto de una concha desde las orejas fasta la cola que parece caballo 
encuberlado, son fermosos de mil'ar, pacen como un caballo. En esta 
tierra ay conejos y perdizes -y olros muchos generos de aves gentiles; 
-y el pan 'i vino de esLa lieI'm es de maiz como es dicho, Ia genle es 
bien dispuesla 'i idolatra, algunos piensan entre eUos que no a-y sino 
nascer 'J morir; tienen seiiol'c5, honranlos mucha, al que es gran 
senor llamanle Tiba; 'J a los otros que no son tanto grandes ;Qniai. 
Adelante de esle rio del Darien entra otro rio muy grande en este 

golfo de UraM : y entra pOI' seis 6 siete bocas aunque son bajas que 

no pueden entrar navios par elias mayores que bergantines, peI'o 

dcnlt'o de la boca es grande y hondo, de quince y veinte brazas J an

cho de una milia: trae mucha agua; a cuarenta leguas JellIco 

de la tierra se Ie juntan grandes rios que vienen de la parte del 

Este de las sierras de donde nasce el rio Cenu, y el primero rio que 

se Ie junta es el Daba:ne. En los nascimientos deste rio y de otro 

que esla mas adelante deste dizen que ay gran des minas; pel'o 
no se sabe 10 cierto dello mas de que 10 dizen los Indios y de que 
se han tornado en poder de Indios piezas de oro fino que pesaron 

a siete y a ocho libras de peso. En las riberas deste rio ay muchos 
anegaclizos -y en ellos ay muchos Indios : y tienen Jas casas y las 
habitaciones encima de los arboles porque debajo es todo agua; 
"y viven de pescadores. Este golfo de UraM. tiene de la otra parte 
de la sierra del Darien bacia Ia parte del Sur otl'o golfo qUi 
se llama el golfo de San Miguel, 'i ay desde el uno al otro vein
ticinco leguas, y ay esta diferencia entre enos que el golfo del Da

rien 6 Uraba. no cresce la mar un palmo: y en el de San Miguel 

cresce tanto como en Bretaiia, y desla wsla del golfo de Sun Mi

guel dire despues; agora vuelvo al golfo de Uraha y digo que 

desde Ia entrada del golfo de Uraba fasta al puerto de Carela ay quin· 

r.e leguas. Esta Careta al norresle en XI grados. Desde Careta a Puer

to perdido ay ocbo leguas, esta Puerto perdido al nordeste en XI grado,; 
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Y medio, desde Puerto perdido fasta el NOlllLl'e de Dios, va la costa a 
la media partlda de oeste y noroeste, estu. cl nombm de Dios en x 
grados ! medio, esta en medio Conogre, Pocurosu, Ia baya de San 
BIas, ay desde Puerto perdido a Conogre VII Ieguas, de Conogl'e 
it Pocurosa x, de Pocurosa iLIa baya de San Dlas, cinco, de Ia baya 
al Nombre de Dios, seis. En toda esta tierra Haman a los hombecs 
omes y {\ las mujeres iras: los hombres andan desnudos : y nsun 
traer unos caracoles de la mar atados con unas cuerdas por la cillta 
y algunos traen unos como embudos fechos de oro para. oculta.L' las 
vergiienzas. Las mujeres andan lodas cubiertas desde la cinta abaJo 
con naguas de algodon; "! traen cercillos "! otras cosas muchas,:f 
cadenas de oro. Hallaseeutre los Indios mucho oro; aunque muchv 
dello es bajo que no es de diez "y doce qnilates y menos J llaman u 
ello giamin (gianin ?). En esta tierra {\ La pal'te del Sur Ee hrrlla 
en los rios oro : pero como no se ha buscado mucbo fusta agora. no 
se sabe. Yo be visto grano cogido en rio de peso de siete ducatlos. 
Desde el Nombre de Dios fasta 6. Veragua ay tl'einta y ciuco leguas. 
Esta Veragua al oeste en x grai!os, ace rca del nombre de Dios esta 
Puerto bello que es lmen puerto, tiene en la entrada una isla peqllella 
y enmedio otra. Esla tierra (lesta costa es {\spet'a de montailas ~ des
aprovechada. Desde Ycragua yuc!ve la costa aI norte fasta eI cabo 
Gl'acias aDios selenta leguas. Eslci el cabo Gracias Ii Dios it XI" grauos 
cabe Veragua e51ft la Furmia y despues Coroboro, despues uncts islas 
arrodeadas de bajos. Desue el cabo de Gracias {l Dios yuelve la costa 
al ueste etc 1. 

EntTe oiJ'os lil)}'os !J malluscritos que no hemos citadu debell Illen

tional'se los siyuientes que cOllviene consultal' y que ilellws ciSlO en 

la biblioteca del Sr. TernauJ: Compans. 

Viage del munJo hecho y compueslo pOl' e1 licenciado PeJroOr
dofiez de Cevallos, natural de la insigne ciuJad de Jaen-Madt'id, San
cha, {GU. De esLa obm, conocida tambien, me pal'ecc, pOl' el titulo 
de "illge del clel'igo agradecido, existia un ejemplar en la bibliolcca 
nacional de Dogota. 

Memorial de Chiriqui del P. PI'esentado F. Melchor Hernanuez, 

I T ldo 10 que sigue prcsenta menos interes. El bachilJer Encioo no ,'i ito 
personalmente los dermis lugarcs que describe como 10 hizo desde el cabo de 
laVcla basta ellstmo de Panama. 

29. 
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en que da. cuenta como pOl' junio de tGOG fue encargado a solicitud 
del Presidente D. Francisco Valverde yl\lercado de la reduccion de 
algunos indigcnas en las inmediaciones de la villa de Santiago de 
Alange, gohernacion de Veragua, noventa leguas (dice) de Panama, 
en donde con el auxilio dellicellciado Crisl6bal Cacho San till ana la
gro reducir G26 personas de todos sexos y edades "y fundal' dos pne
hIos, San Pablo del Platanar y san Pedro de Aspatara, el uno dos le
gnas de Jicha villa y seis el otro. - Ha1l6 seis lenguas distintas entre 
los Indios reducidos y quiso hacer un yocabulario de la mas comun, 
pero una peste de sarampion que sobrevino bizo perecer 31)0 y dis
pel'sarse los demas. Pide licencia para entrar en la cordillera en 
don de bay las tribus siguientes, Cotbos, Borisques, Dorazques, Utelaes, 
lJugabaes, Zunes, Dolegils, Chag-res, Zaribas, Dures y otras. 

EI distinguido jurisconsulto espanol Tapia, ex-bibliotecario de 1a 
hiblioteca nacional de Madrid, hizo ami solicitud una nueva rebusca 
cntre los mannscritos y hallo lossignientes, relativos a la Nueva Gra· 
nada, fucra de los que hemos mencionado ya, segnn COllsta de una 
nota erne tnvo Ia bondad demandarme. 

Ol'denanzas y comisiones para el gobierno del Nuevo Reino de 
Granada y del obispado de Quito . 

. \lteraciollcs del Darien, escritas en diel "'1 ocho cantos por 
D. Francisco de Paramo"y Cepeda, ano de iG97. 

Parcecr sohre forlificar contra los piratas la boca del rio de la en
seiiada del Darien. 

ervicios del Gobernau(\r de Cartagena, aile de 1641. 

Cau a Jel Conde de CastilJJlillos '! otros papeles en derecho. 
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lIluerte Ide Francisco Cesar. - l1uutla Roblcdo ' Ia villa de Santa Ana 
6 Anserma; pas:! cl Callca. Snjeta las tribus de Carrapa, Picara, Pow, 
Arma y Paucura. Vuelve al Sur y funda la ciudad dc Cal'tago en la 
provfn eia de Quimbaya. L1ega Andagoya de Espana 11 Caly pOl' el Dagua 
y es rccihitlo como Gobernador. Prendclo llcla1cazar. - Sale de nuClO 
Roblcdo de Anserma al Norte y dcscubl'e el valle de Ahurni, lioy Me
dellin. - Atraviesa el Cauca, y cn la provincia dc Hcbejico fnnda en 
1541 la ciudad de Antioquia. 2.K 
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e l primer obispo. ~ !H 
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Ca;tro con tropas para reducir a los rcheldes en el Pen'l, y Ie dcspidll 
csle desabriclamente. -,Hace el A.dclantado una entrada a los Paeees y Ie 
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Antioquia, Arma, Ansl'rma y Cartago.- Corre a su enClIcntl'O, 10 prcndc 
). Ie haec d:ll' g,lrl'ote. - \'uehe al PCI'U Jlamado pOl' cl lieeneiado La
Gasca, y eontribuyc al l'c.,tablecimiento del 6rdco. - Es residcnciado 

- despucs POl' rl oidor Bl'iccno, Y cOlldenado a mucrte, apela y muere 
t o Cartagena en, ia para Espana; - Su caractcl' y retrato. - Alborolo 
de los fmiles en Cartajcna. -Inceorlio de la ciudad. - Nueva residen
cia de Heredia. - Vase a Espana y muere ahogado el fundarlor de 
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©Biblioteca Nacional  de Colombia



- 459 -

cuhridor del ;'\uevo Reino de Granada. Dase Jin a la narracion dc los 
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E.cplicacion de las Laminas. 

LA~lI:'iA I,. - Es a 1a quc sc refiere la Memoria del Fr. Duquesne, y la pieura 

que sc rcprrscnta se supone ser un calcndario de los Chihchas 

Wase el uoculllcnto nu 3· del Apendicc. 

I.A~H:>tA 2'. - Es el dibujo de otra piedra de Ja miSIlI3 espccie, representatia 

pOl' todas sus facetas y del tamano natural, quc consiglli6 cl 
Doctor Roulin en la Nueva Granada, y que es mucho mayol' y 
mas perfecta que la del Dr. Duquesne, y no ya dc pctl'U
silex, como aquella, sino de piech'a lidia. 

1..\"I1"1A 3'. - Fi5t1ra de tierra cocida del tamano natural, como muegtra ell' 

la industria de los antiguos indigcnas de Santa Marta: cl ori
ginal fue dado al autor por el Sr. Joaquin Micr, veeino de 
~anta Marta, sujeto 'I-Ie ha mostrado siempl'e el mayor inte
res porIa conscrvacion de las tradiciones y antiguedades del 
pah. 

1..\ '11'\ \ {I', - Rcprcscntacion de uno de los adoratorios de los Indios Artlacos 
cn la Sierra NCI'arla tic Santa Marta, de,trnido pOl' cl Pnt.1rc 

Fray Francisco Romero, de Agustino calzado~ . 

. _-
Alyullas erratas de los cualro prill/eros w}liltl/os. 

Paginfl Lill. Ltase. 
l'l'cscot, IX " Prescott 
Ie Catolica, XIV " la Catolica 
creia, 9 33 l'!'cian 
piloto Juan de la Cosa, 19 II piloto Viscaiuo Juan de !J. 

Viscaino, tosa 
se deterrnino, 36 ~ se determino Nicueza 
tieangas, 45 10 cienagas 
dispensarsc. 49 3 dispersarse 
no podian caminar en, 49 19 no pod ian caUlina!', eu 
pro porciono, 51 12 proporciono 
empreza, 52 13 empresa 
firmesa, 53 3 firmeza 
insisti6, 54 26 in isti6 diciendo 
IS la 'l'il'tud, 57 8 o a virtud 
pduo, 57 16 pudo 
181:>, 64 S 15t5 
Y acornetiendo, 65 9 I acometiendo 10; E,P3-

iiole~ 
tornado, 70 28 perdido 
'feinte mil y, i1 16 veinte mil, '! 
('rial', i5 22 tener 

iiiiiIiIlillii 
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