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Introducción 

 
 El contenido del presente libro pretende ser un fiel reflejo de los acontecimientos 

históricos  producidos en torno  al Tratado de Tordesillas de 7 de junio de 1494. Somos 

de la opinión que este es el hecho histórico que debemos resaltar con su análisis y 

conseguir centrarlo perfectamente en el marco temporal,político,y diplomático de la 

España de finales del siglo XV. Creemos que las fechas de las celebraciones tienen un 

sentido ,y 1994 lo tiene con la comemoración de un pacto político entre las dos naciones  

de la Peninsula Ibérica, que  hizo posible la  convivencia pacífica,y mostró un camino.  

  Nosotros sabemos  que también existieron otras  consecuencias derivadas  de 

este pacto histórico ,y que se celebraron nuevas juntas y conversaciones sobre el 

particular,pero estos nuevos acontecimientos corresponden a otras fechas y en ellas 

celebraremos su onomástica. Ahora es el momento del análisis del Tratado de 

Tordesillas, núcleo  e hito fundamental de las relaciones diplomáticas entre Castilla y 

Portugal.Con esta intención y siguiendo este Norte nos disponemos a su estudio. 
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Capitulo primero: 

 
 
 
  EL TRATADO DE ALCAÇOVAS-TOLEDO PRECEDENTE DIRECTO  DEL 
  TRATADO DE TORDESILLAS. 
  
 
 El tratado de Tordesillas de 7 de junio de 1494 tiene un precedente natural y 

diplomático que todos historiadores coinciden en situar en el conocido como tratado de 

Alcaçovas-Toledo de 1479. Es evidente que estamos ante un acuerdo diplomático 

elaborado y firmado para restaurar la concordia entre  el reino de Castilla y el reino de 

Portugal en las cabezas de sus monarcas Isabel, heredera del trono castellano a la 

muerte de su hermano Enrique IV, y Alfonso V de Portugal, protector de la princesa 

Juana. 

 ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a la firma de este tratado ? Pensamos  

que en  la respuesta a  esta pregunta se encuentra el “quid” ,el núcleo o fundamento de 

las relaciones hispanoportuguesas de finales del XV,y por ende, de  toda la edad 

Moderna . Así pues, si desvelamos este “quid” estaremos en mejores condiciones de 

entender  las verdaderas causas que movieron los hilos de la diplomacia entre el tratado 

de Alcaçovas,nuestro primer objetivo,y el tratado de Tordesillas  meta final de este 

trabajo. 

 
1-La sucesión de Enrique IV de Castilla. 

  

 Las relaciones diplomáticas y político-comerciales  hispano-portuguesas al 

inicio del reinado de Enrique IV de Castilla eran estables y normales, para lo que se 

acostumbraba en el siglo XV. Se nos muestra un monarca, Alfonso V de Portugal, bien 

asentado en su trono ,que veía  a su pariente,  Enrique IV de Castilla, como un vecino 

apropiado  y nada peligroso, debido a la posición fuerte de la nobleza  que restaba 

prestigio a la corona. Las relaciones entre  los dos reinos se mantenían así desde el 

tratado de Almeirín de 27 de enero de 1432. 

  No tendríamos cosa que destacar  si   el matrimonio del rey castellano con 

Blanca de Navarra hubiese tenido descendencia “normal”, pues el reino hubiese 

mantenido unas esperanzas de futuro normalizadas dentro del sistema de herencias de 
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los reinos castellanos, que si bien eran por designación testamentaria del monarca , 

habiendo descendencia directa, tal hecho pocos problemas planteaba con otras casas 

peninsulares a la hora de suceder en el el trono .Si acaso, los problemas se plantearían 

entre los hermanos. Sin embargo, el matrimonio de Enrique IV de Castilla y Blanca de 

Navarra no tenía descendencia, hecho que suscitaba el problema de la sucesión en 

distintos ámbitos.  

 Pero antes de analizar cómo se debía interpretar el testamento de su padre ,Juan 

II,  debemos ver como la corte tomó la determinación más  fácil y frecuente en la época 

, cambiar de esposa al rey. Así, se solicitó de Roma el divorcio de  Enrique  con Blanca, 

y una vez conseguido se procedió a casar al monarca de nuevo. En esta ocasión se eligió 

a una esposa portuguesa hija de Duarte y Leonor de Aragón llamada Juana. Tras las 

oportunas dispensas obligatorias porque eran  familia, se celebraron las bodas en 

Córdoba  el 20 de mayo de 1455. 

 Una esperanza de heredero directo surgido de este nuevo matrimonio floreció, y 

con él el estrechamiento de los lazos familiares entre la corona de Castilla y la de 

Portugal. La vida en la corte se reanudó, si bien con alguna sorpresa entre las gentes de 

palacio hacia la nueva reina a la que   notaban ciertas costumbres licenciosas  ,o al 

menos, infrecuentes entre las reinas castellanas. A la par, en su esposo Enrique se 

inclina hacia un tipo de amigos nobles de nuevo cuño, entre los que se encontraba 

Beltrán de la Cueva, que no eran bien vistos por la vieja nobleza. 

  Pasaba el tiempo y el rey seguía sin descendencia, lo que suponía preocupación 

y motivo de intrigas nobiliarias. Al fin, en el verano de 1461, se hace público que la 

reina estaba embarazada. Tal noticia, a la par que una gran alegría, supuso una nueva 

recomposición de la casa real castellana y Enrique IV  se replanteó su actuación ante las 

clases altas, iglesia y nobleza,  y  sus hermanos.  

 Enrique IV quiso que se jurara ,y así se hizo el 9 de mayo de 1462,como 

heredera legítima a  su hija Juana, que había  nacido el 28 de febrero del año anterior. 

Así mismo, llamó a la corte a sus hermanos de padre y sucesores en la línea 

testamentaria, Alfonso e Isabel. Incluso la infanta  Isabel actuaría como madrina de su 

sobrina Juana. Hasta aquí un devenir natural de hechos sucesorios que no planteaban 

mayor inquietud, pues aunque la nacida fuese hembra estas no estaban excluidas de  la 

sucesión en Castilla. 
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a) -Las dudas de legitimidad de Juana causa de discordia    con Portugal 

 
 Los rumores cortesanos , porque  otra razón fehaciente no existía, sobre la 

paternidad del rey Enrique  acerca de la niña nacida en febrero, socavaron la 

tranquilidad de una política sucesoria, que en circunstancias habituales no hubiese sido 

discutida.# Fuera como fuese , pero certificado por la no tenencia de hijos con Blanca, y 

la tardanza en  concebir la reina Juana, unido a la vida alegre de la portuguesa, que más 

tarde se encargará de confirmar con dos hijos naturales más, y su amistad  y devaneos 

con  Juan de la Cueva, motivaron la sospecha .Lo cierto es que  el rey Enrique dudaba 

sobre su propia paternidad, y ello unido a su debilidad de caracter que le hacía ser   

conducido por los nobles, hizo que no estuviera seguro de la legitimidad de Juana. 

 Este hecho, hacía variar las expectativas sucesorias en Castilla  y podía ofender a 

los  vecinos  portugueses. Pues, si Enrique IV no tenía descendencia, se debía seguir la 

línea sucesoria marcada por su padre, Juan II de Castilla, que según dejó mandado en el 

testamento, situó en segundo lugar  a su segundo hijo  varón, Alfonso, y en tercer lugar 

a Isabel. Observada así la realidad, las perspectivas  de reinar de Alfonso(1454-1468) 

crecían, y tras de ellas había una liga  de nobles que lo apoyaban, a la vez que 

denominaban a Juana , la “hija de la reina” o  “la Beltraneja” como apodo que 

cimentaba la creencia de no ser fruto de las relaciones entre Juana de Portugal y el rey 

Enrique IV. 

 Una solución aportada a este problema fue  el de casar a su hermano Alfonso 
con esta recién nacida, Juana, uniendo así  ambos intereses sucesorios en uno solo 
,propuesta que se hizo en Cigales al rey.  A  la vez  se presionaba para que Enrique IV 
abordara reformas importantes en la monarquía,orientadas a  conceder  mayor poder a 
nobles, obispos y procuradores de las ciudades. El rey, presionado, participa en la 
denominada  Farsa de Avila,(5-VI-1465) y nombra a su hermano Alfonso sucesor al 
trono, y a su hermana Isabel en  ausencia del anterior, dejando de lado los derechos de 
su propia hija Juana. 
 Esta decisión disgustó a los partidarios de Juana, especialmente  a su tío Alfonso 
V de Portugal y a nobles castellanos  como Girón o Pacheco,quienes más tarde serían 
atraídos mediante promesas de matrimonio y recompensas. Pero aun se tenían que 
complicar más las líneas sucesorias al morir el  pretendiente Alfonso en Cardeñosa (5-
VII-1468). 
  Este desgraciado suceso sitúa a Isabel como la legítima heredera de Castilla 
siguiendo el testamento de Juan II . Así lo reclamó la princesa  y pidió ser reconocida 
como heredera legitima al igual que lo fuera su hermano fallecido  . Isabel quería que  
se le reconociera la legitimidad ,expresamente por su hermano Enrique, como a 
Alfonso en Cigales en 1464, hecho  que la permitiría actuar como reina y no ser un 
rehén de la nobleza. Tal reconocimiento se produjo en los Toros de Guisando(1468), 
donde se proclamó a Isabel  princesa heredera.Esta fecha es clave para la futura reina, y  
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de ella y a ella se referirá siempre que se ponga en duda su legitimidad en la sucesión de 
la corona de Castilla.  
 
 

b).  Alfonso V  y “la Beltraneja” herederos de Castilla 

 
  
 Evidentemente, la otra parte,los políticos que no estaban de acuerdo con la 
decisión de Enrique IV en Guisando, también tenían algo que decir.En definitiva  ellos 
eran los que se mostraban como los valedores de una legitimidad institucional , pues 
Juana era la heredera de su padre Enrique IV, y sólo unas apariencias ,en absoluto 
probadas,si no es por la decisión ,a posteriori,del monarca, hacía que se dudase de su 
legitimidad. Así pues, los partidarios de Juana se movilizaron tanto dentro como fuera 
del reino .  
 Este movimiento estaba encabezado por el rey Alfonso V de Portugal, tío de 
Juana quien en este momento contaba  con   13 años de edad ,  y a la que pide en 
matrimonio. Esta decisión hace   que  el monarca portugués se convierta en heredero  
consorte del reino de Castilla, según declaración de 25 de mayo de 1475. Cuatro días 
más tarde se desposó con Juana ,sin celebrar el matrimonio a la  espera de las oportunas 
dispensas del Papa. Este procedimiento no fue teórico,sino que Alfonso V  asume su 
responsabilidad de heredero consorte y  declara la guerra a los adversarios de la 
Beltraneja en Castilla, a mediados de marzo de 1475, una vez muerto Enrique IV  (12-
XII-1474) y proclamada sucesora a título de reina Isabel ,que poco antes se había 
casado con Fernando de Aragón en  la ciudad de Valladolid. 
 La joven pareja de monarcas  castellanos,Isabel y Fernando ,no sólo habían 
heredado un trono  con una guerra exterior,sino que también habían recibido una 
nobleza acostumbrada a monarcas débiles que pretendían mantener el poder logrado.  
En realidad la sucesión de Isabel era una prueba de este poder nobiliario frente a 
Enrique IV, a quien hicieron cambiar de opinión incluso en un asunto tan particular 
como la propia descendencia. 
 Sin embargo, Isabel,criada en palacio y siendo testigo de la forma de actuar de 
los nobles  va a tratar de condicionar su poderío desde el inicio. Así lo hizo saber a su 
hermano cuando en Guisando la reconoció como heredera, siempre que se casara con la 
persona que el rey dispusiese,pero ella logró  que  la condición  se supeditara  a su 
previa aceptación de la persona que sería su marido . 
 Isabel ejerció este derecho, se casó con Fernando de Aragón y defendió su 
legitimidad contra las amenazas nobiliarias. Su actitud dinámica a la muerte de Enrique 
,su hermano, junto a la de sus partidarios, hizo que fuese proclamada reina en gran parte 
de la ciudades de España,con lo que los derechos de Juana,defendidos desde Portugal y 
por unos partidarios más lentos  ,perdían irremediablemente oportunidades. Debemos 
hacer notar que  Isabel iba ganando voluntades entre la nobleza  sin hipotecar su 
independencia, y se hacia querer del pueblo por su propia presencia sin acotar el poder  
de la iglesia ni  de la  nobleza. La joven reina conseguia actuar de forma que su 
presencia  fuese necesaria a uno y otro estamento, salvando así  la independencia de la 
corona y evitando una guerra civil en Castilla . 
 
   Esta brillante actuación de Isabel en Castilla no dio similares frutos con el rey de   
Portugal. Alfonso V, caballero a la medida medieval,  que consideraba traicionada la 
sucesión en la persona de su sobrina Juana . Por tanto, decidió  defenderla por la fuerza , 
junto con un grupo de nobles castellanos ; para  ello  el 10 de  mayo de 1475 cruzó la 
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frontera  con un importante ejército proclamándose  reyes de Castilla y León.Esta 
actitud no tuvo gran trascendencia salvo en la comarca del bajo Duero. 
 Los  futuros Reyes Católicos  no se amedrentaron ante esta actitud, respondiendo 
con similares declaraciones.Así, se titularon tambien ellos reyes de Portugal, estando en 
situación similar a la  anterior a   la batalla de Aljubarrota,y promoviendo disturbios  al 
otro lado de la frontera. De igual forma , se ocupan de armar una flota importante 
,quizás el primer intento serio por recuperar el prestigio castellano en los caminos del 
mar de la costa africana.  Por las decisiones tomadas  parece que  Isabel  sabía como 
responder al  rey de Portugal: defender la frontera y atacarle en su política más 
prestigiosa,la  del comercio naval de Africa. 
 
  
  c)La guerra en tierra 
 

 No es nuestro propósito analizar  los hechos bélicos día a día,entre otras razones 
porque este apartado histórico ya está estudiado# ,simplemente nos referiremos a las dos 
batallas importantes que decidieron la confrontación en el campo de las armas: La 
batalla de Toro y la de Albuera. Ambos enfrentamientos armados con características 
medievales en su planteamiento y desarollo, y en ambas ocasiones con  resultados  
indecisos militarmente. 
 La batalla de Toro fue inducida posiblemente debido a la precipitación  de D.  
Fernando  por terminar con el problema que suponía la presencia portuguesa  en 
Castilla,  así como  por su poca experiencia motivada por su  corta edad. En esta batalla,   
ya desde su planteamiento,se podrán apreciar con certeza el lado que ocuparán los 
distintos nobles.A este respecto fue muy significativo el aspecto que presentaba la Vega 
de Tordesillas  ,  plaza fuerte de Isabel y Fernando, con las mesnadas de los distintos 
señores acampadas, luciendo sus vistosas enseñas y sus tiendas de campaña. Allí 
estaban casi todos los grandes de Castilla: los Enríquez,los Mendoza,los Velasco ,los 
Alvarez de Toledo,los Quiñones y Arellano,los Sarmiento,Osorio,Alba, Albuquerque, 
Pimentel Manrique,Acuña,Guzmán,Fernández de Córdoba,Ayala, Beltrán de la 
Cueva,Santillana ,los Silva y Beatriz de Bobadilla. Este conjunto de mesnadas 
señoriales constituían el mayor ejército que se había conocido desde  los tiempos  
álgidos de la Reconquista, y su número era de unos  10.150 caballos y 20.000 peones.  
 Enfrente estaban las tropas de Alfonso V y de los castellanos duque de 
Arévalo,los Stúñiga,Juan de Ulloa,Juan de Porras y Alonso de Valencia. El 
enfrentamiento directo se produjo una fría mañana del 2 de  marzo de 1476 en la orilla 
izquierda del Duero, pasado el recodo de Coreses en dirección Toro,entre Peleagonzalo 
y San Mi Miguel de Gros. La batalla fue  planteada con el sistema medieval, método 
según el cual la caballería en filas apretadas carga contra el enemigo. 
  En   estas acciones el valor individual es muy importante, y el joven monarca D. 
Fenando  participó directamente en ella  ,mandando el centro del del ejercito castellano. 
Iniciadas las hostilidades fue el rey Fernando quien ordenó el ataque decisivo apuntando 
con su lanza al centro del ejército portugués.El choque de ambas caballerías  fue 
brutal,y tras unas horas de lucha, el ejercito luso se puso en fuga.La victoria se inclinó 
hacia el bando de Fernando, y Alfonso V .tuvo que refugiarse en Castronuño. Al día 
siguiente entraría en Toro donde permanecerá el portugués  hasta  el 13 de junio. En 
este periodo tiempo se entablan negociaciones secretas para lograr la paz. Así pues, si la 
batalla no fue determinante en el campo de las armas ,influyó decisivamente en 
Castilla,sobre todo  en aquellas  personas  que estaban dudosas  sobre a que bando ,el de 
Isabel o el de Juana, debían  situarse. 
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 El final de esta primera etapa de guerra se produce a mediados de 1477, sin una 
fecha fija y en una situación política muy indefinida.A continuación sucedió un periodo 
de reflexión o espera,en que surgen discordias contra los reyes castellanos en 
Galicia,Extremadura ,La Mancha y ,por supuesto, en el mar. Esta situación nos lleva a 
la segunda fase de la guerra en que Alfonso V no deseaba entrar, porque  su posición 
negociadora ,tras la batalla de Toro, era muy débil. 
  Por su parte los Reyes Católicos necesitaban pacificar definitivamente regiones 
como Galicia y Extremadura donde se esparcían  las intrigas de Carrillo.Esta situación 
política indeterminada finalizó con las operaciones de  la conocida como batalla de 
Albuera ,que se produjo el 2 de febrero de 1479 ,y donde  las tropas castellanas 
rechazaron a las portuguesas con pocas pérdidas.Lo más importante de este 
enfrentamiento es que supuso el final de las confrontaciones bélicas y el inicio de las 
largas y complicadas  negociaciones que nos llevarán al tratado de Alcaçovas. 
  
 2- La política atlántica  castellana.  
 
 Sin remontarnos en exceso a períodos anteriores al reinado de los Reyes 
Católicos ,sería interesante apuntar como precedente de la política atlántica  las 
actuaciones de algunos  monarcas   castellanos ,desde que en su progreso en la 
reconquista accedieron  a la costa del  mar.Así, cuando Fernando III el Santo  conquista 
Sevilla en 1248 ,su mirada está puesta  en la expansión al Sur  ,por el Atlántico 
africano,para acceder al oro y riquezas de aquellas lejanas regiones.Desde mediados del   
siglo XIII,al menos ,podemos rastrear  un decidido interés por el Atlántico# .  
 En esta presencia naval de los reinos ibéricos en la costa de Africa occidental se 
suceden distintas vicisitudes históricas, a lo largo de estos dos siglos, hasta la llegada al 
trono de los Reyes católicos .Estos monarcas  encontraron la posición diplomática, en 
las relaciones navales con el reino de Portugal, consolidada . Tal situación era pujante y 
favorable a los lusos  desde la época de Enrique el Navegante.  
 Esta  posición óptima portuguesa en el mar y su acatamiento por los 
castellanos,se fundamentaba en   unos acuerdos en  los que la Santa Sede y el Papa 
habían  intervenido a su favor,  y   se había  consolidado con  el tiempo y tratados , 
como el  de  Almeirin de 1432 y los acuerdos del concilio de Basilea(1431-37).Todo 
ello había hecho que en Castilla hubiese,  o se mostrase, un cierto respeto hacia el 
monopolio portugués sobre la navegación a Africa ,y en especial al Sur del cabo 
Bojador; a la par que  los lusitanos aceptaban que las islas Canarias,tanto las 
conquistadas-las más pequeñas- como las de por conquistar , pertenecían a la corona de 
Castilla.   
 Pero en estos momentos se estaba produciendo un enfrentamiento  importante 
entre estos dos reinos peninsulares,donde se jugaba algo más que una política de 
expansión , se debatía   una línea sucesoria. Ahora no se respetaban pactos ,ni se 
admitían acuerdos tácitos. Por ello dentro de las acciones bélicas ,entre castellanos y 
portuguesas,,no se va ha respetar las posiciones previas en política naval .Tal 
circunstancia hace que se contemple   la posibilidad de   la guerra en el mar y  con ello  
la revisión de las actuaciones en política atlántica. 
 Así vemos como, antes del inicio de la guerra , Isabel confirma y amplia los 
poderes del duque de Medinasidonia para que se convierta en garante de la baja 
Andalucía y principalmente para tener a Sevilla  bajo custodia segura, al ser la plaza  
más importante del reino , y desde donde se hacía la política atlántica. Una vez iniciadas 
las hostilidades,los jóvenes monarcas respondieron a la proclamación de Alfonso V y 
Juana  como reyes de Castilla,con la suya de reyes de Portugal,y ordenaron en junio de 
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1475 a Tristán de Leguizamón #  armar una flota  para pelear por los caminos del mar, 
rompiendo la sobrentendida  autoridad portuguesa al Sur de Bojador.    
 Las medidas anteriores pueden parecer  un poco de  cara a la galería,o bien 
defensivas;  sin embargo,se aprecia que Fernando e Isabel estaban decididos a pelear en 
el mar cuando   ordenaron que el quinto de las presas de mar que se hicieran a Portugal 
se invirtiese en las atarazanas de Sevilla.# Estaban marcando una política naval distinta 
a la seguida desde Basilea, cuando el comercio portugués con el Norte de Africa era 
admitido.Se estaba pensando decididamente en la  guerra por mar y por Africa. 
 Así se muestra con las licencias concedidas en Valladolid por Isabel, el 19 de 
agosto de 1475 ,a Antón Rodríguez y Gonzalo Corona para que pudiesen conceder 
permisos de navegación a Guinea y “las partes de Africa más allá del cabo Bojador”.La 
navegación más allá de Bojador estaba abierta  para los castellanos, si bien planteaba 
problemos técnicos#  además de los políticos. Tambien ,debemos ver la confirmación 
de privilegios a los genoveses sevillanos en 1477 por parte de Isabel como una medida 
de reforzamiento de su política naval y africana,relacionada con el suministro de trigo, 
entre otra materias primas,pero tambien de oro y marfil africanos.#  
 Esta política de confrontación abierta y permitida en el mar  hizo concebir 
esperanzas fundadas de beneficios  a los marinos españoles  del litoral andaluz que 
conocían las rutas de Guinea y veían, con envidia, las ganancias de sus vecinos los 
portugueses. A partir de este momento,  será frecuente la  presencia de estos marinos 
andaluces al Sur de Bojador a rescatar oro y esclavos. Importante era, así mismo, el 
sentido de legalidad que les acompañaba y que no se romperá ,a nuestro entender, en 
Alcaçovas,enlazando con los hombres contemporáneos  a Colón, a pesar de las duras 
penas impuestas  por los portugueses a los navíos españoles capturados. Se peleaba en 
un sistema de corso que si rompía el sistema de exclusividad portuguesa a la navegación 
de Guinea, poco decidía en el devenir de la contienda.    
 
 a) La guerra naval organizada . 

 
 Un paso más adelante en la guerra naval debe considerarse  el proyecto de 29 de 
junio de 1475 en que Fernando  pretendió organizar una flota para la defensa del 
estrecho,como mencionábamos, y que puso a su frente a Tristán de Leguilazo. La 
pretensión era aprovechar  y organizar el deseo de ganancias surgido en los puertos del 
Sur, tras las expediciones portuguesas de Fernao Gomes , que en 1471 había llegado a la 
costa de Marfil y Fernando do Po y las Islas del mismo nombre,trayendo a su regreso 
una nube de fantasías relacionadas con la abundancia de   riquezas en aquellas latitudes 
. 
 Los Reyes Católicos tratan de organizar este espiritu aventurero en favor de la 
corona y la causa, y  como medio de conseguir ingresos.Para tal efecto  nombran y 
envían escribanos en las carabelas que, con su licencia, iban a comerciar al golfo de 
Guinea y a toda la costa occidental africana.  A la par, se gestionaba  el funcionamiento 
de una flota que disputase y abriese para Castilla las aguas  de Guinea,y en esta política 
se enmarca la decisión de Isabel de conceder,en marzo de 1476,a Antón Martín Nero la 
conquista del archipiélago de Cabo Verde. 
 Los portugueses reaccionaron enviando a Fernando Gómez,verdadero señor de 
esta navegación por reconocimiento de Alfonso V,con una flota de 20 carabelas.Parece 
que los Reyes Católicos pretendieron responder preparando una armada en Sevilla de 30 
barcos que no se llevó a efecto.Si bien, su  inmediata preocupación fue  asegurar el 
dominio del estrecho,lo que se consiguió a  finales de febrero,pudiéndose comprobar su 
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eficacia   en  el  enfrentamiento  con el capitán portugués ,Alvar Mendes,  que no pudo 
con las naves  castellanas  tras la durísima batalla por el  estrecho. 
 A partir de la primavera de 1476, los Reyes Católicos vieron más factible 
realizar una campaña naval lejos de sus costas disputando oficialmente a Alfonso V de 
Portugal sus derechos en la ruta de Guinea. Los reyes atienden las relaciones con el rey 
de Marruecos,Mohammed  al-Sayl, e intesifican la conquista de Canarias   a través del 
señorío de Diego  de Herrera e Inés de Peraza,matrimonio noble que tenía encomendada 
esta misión .  
 Diego de Herrera,debido a las necesidades que le generaban   sus relaciones 
comerciales en la costa africana, hizo construir en el continente una pequeña 
fortificación para facilitar el comercio que se  bautizó con el nombre de  Santa Cruz de 
la Mar Pequeña; actuación   que agradó e  interesó a los reyes que separan ahora para 
los Peraza el señorío de las islas Canarias Pequeñas , del realengo de las grandes sin 
Conquistar (12-V-1478). Los reyes enviarán hombres suyos a la conquista de Canarias 
bajo un nuevo sistema de colaboración.Se trataba  de un  contrato llamado 
capitulación,que  se empleará con frecuencia en el Nuevo Mundo . Los  contratantes  en 
esta ocasión fueron Juan Belmez y Juan Rejón,pero la expedición se suspendió. 
 Esta discontinua ´política naval de Africa, como por otra parte no podía ser de 
otra manera, se concluyó con el envío de una serie de expediciones semiprivadas antes 
de Alcaçovas . Debemos destacar tres en especial con resultados económicos muy 
discutibles. Se envió una flota en 1476, otra en 1477 y una tercera  organizada  con 35 
navíos al mando del catalán Juan Boscan .  Fueron los tres intentos más  importantes  
para tratar de  imponer la presencia efectiva de las armas de Castilla en el Occidente de 
Africa. Los  primeros  contactos serios de paz con Portugal ,unido a  los resultados 
dudosos de las expediciones de momento  paralizaron esta política . Pero lo 
interpretamos  como un parentesis,nunca  definitivo dentro  de la actuación   política 
que deseaban proseguir lo reyes; y no se debe considerar como la vuelta al 
reconocimiento ,si bien tácito,  de la exclusividad  portuguesa.  
 
 3- La firma del Tratado de Alcaçovas. 
 

 La importancia de este tratado, conocido habitualmente como de Alcaçovas, en 
un estudio sobre el tratado de Tordesillas, es lo que ha justificado la presencia de este 
capítulo.  Para los historiadores actuales,resulta complejo abordarlo por su  situación en 
un momento bisagra de la historia de la península  Ibérica.Se estaban terminando de 
formar los Estados Ibéricos,moría la Edad Media pero conservaba muchas de sus 
formas; se  trataba de finalizar una guerra civil y  dinástica con soluciones  de la nueva 
época Moderna,una paz pactada, pero de forma medieval,con conversaciones privadas 
entre familiares,como si de una herencia personal se tratase. Porque así se puede 
denominar a las conversaciones que  en las Vistas de  Alcántara celebraron el 20 de 
marzo de 1479 Beatriz ,duquesa de Braganza,  e Isabel , reina de Castilla. (Juan II de 
Aragón había muerto en enero de este año). 
 Las Vistas de Alcántara son el primer encuentro serio para formalizar una unas 
conversaciones  y dar solución a las causas que  motivaron la guerra. En las posturas de 
ambas damas se nos muestra de forma nítida y poco politizada la intención de cada una 
de las partes. Los posiciones se fijaron en cuatro aspectos  fundamentales: 
 -   Lograr  una  solución  digna a la vida de Juana “la Beltraneja” 
 -   La  restauración de la antigua amistad entre ambos reinos 
 -  Solucionar la  situación de los castellanos ,y sus posesiones ,que      
pelearon al lado de  Alfonso V. 
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 - Determinar con claridad la política sobre las navegaciones por el      
Atlántico africano. 
 
 En este primer planteamiento se aprecia cuales eran los puntos que más 
interesaban a cada una de las   partes. A Isabel ,le preocupaba sobremanera arreglar la 
vida de su sobrina Juana de forma que su legitimidad fuese reconocida también por su 
tío Alfonso V de Portugal .Esta pretensión  suponía que nadie podría poner en duda este 
hecho fundamental en su sucesión.El segundo punto que defendía era menos importante 
pero querido por ella, que tenía sangre portuguesa,la amistad entre ambos reinos.  
 En cambio,  su tia Beatriz defendía la parte portuguesa anteponiendo como 
punto fundamental  la política de  exclusividad  naval que habían gozado   las naves de 
Alfonso V en la navegación por el Atlántico africano, dejando como en segundo lugar el 
interés caballeresco del rey en defender vida y haciendas de los hombres castellanos que 
se unieron a él en la lucha contra Isabel. 
 Así pues, Isabel quería ,a toda costa, ser reconocida como la reina legítima de 
Castilla.  Mientras que Alfonso V ambicionaba  seguir con el monopolio de la 
navegación. Estas posiciones suponían al portugués su renuncia al trono de Castilla por 
su  matrimonio con Juana ,de alguna forma era  sacrificar a Juana, lo que no le 
agradaba. A Isabel aceptar estas condiciones le reportaba el  reconocimiento de la 
legitimidad ,pero le costaba las tradicionales y lógicas aspiraciones de una política naval 
atlántica que supusiese  un amento del prestigio y, sobre todo, del dinero con el 
comercio de esta regiones africanas,lo que tampoco le agradaba.  
 Era necesario pensar bien las medidas a tomar  ,porque en estos puntos claves 
ambas partes no estaban decididas a transigir. El día 22 tuvieron la última conversación 
y la entrevista de Alcántara finalizó. Sucedió un  largo período de reflexión que parecía 
enfriar las intenciones de paz ,mientras se intensificaba la lucha en los frentes aún 
abiertos,pero no fue así. El 2 de junio de 1479 el negociador castellano Rodrigo 
Maldonado tenía los poderes necesarios   para concluir las paces,pero de nuevo 
surgieron problemas ,y la guerra seguía. En agosto se perfilaban los detalles y ,al fin ,en 
septiembre  el 4, se firmaron cuatro tratados en Alcaçovas  y el 27  en Trujillo.El Dr. 
Suárez Fernández analiza  en por menor todos los resultados de las negociaciones y 
desmenuza contenidos y herencias realengas,a él nos remitimos en este aspecto. 
 Las decisiones  de Alcaçovas que tendrían  trascendencia en el futuro tratado de 
Tordesillas fueron las que atañían a la navegación exclusiva por  la facha occidental 
africana  que logrará Portugal. Punto este que destacábamos como fundamental en los 
planteamientos de  Alcántara.Luego si Castilla, osea la reina Isabel cedió en un aspecto 
político tan importante,debió recibir a cambio aquello que consideraba fundamental 
para ella:  el reconocimiento oficial de su legitimidad en la sucesión al trono de Castilla. 
Resolviéndose la vida de la “Beltraneja”dentro de unos aspectos de libertad personal de 
la joven, que decidió pasar el resto de su vida  apartada del juego político y recluida en 
el claustro. 
   Concluyamos simplificando ,casi en lenguaje familiar,como el 
que  husarían Doña. Beatriz e Isabel en Alcántara cuando pusieron la base del acuerdo 
que posibilitase el fin de una guerra costosa.  Si a a Isabel se le respetaba su trono, y por 
tanto a sus herederos ,Castilla, ahora ya unida a Aragón por la muerte de Juan II, 
renunciaba a competir con Portugal en la navegación por el Atlántico africano. Eso si, 
las Canarias eran castellanas, tanto las más pequeñas ya  conquistadas, como las de por 
conquistar , que eran de realengo, y a cuya ocupación no se opondría Portugal. 
 Isabel, obligada,  debió renunciar a su expansión por el Atlántico, pero esta 
prohibición, que tan escrupulosamente hacía cumplir a sus  súbditos los primeros años, 
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impidiendo las navegaciones a Guinea, se mostraba como  una medida encaminada a 
sedimentar las relaciones diplomáticas hasta que  el trono de Castilla y Aragón, libres de 
problemas internos,reconquistada Granada y reconocidos internacionalmente ,se 
pudiese permitir un juego pilítico de denuncias de  trasgresiones de derechos pesqueros 
y marítimos tal habituales y difíciles de comprobar,máxime disponiendo de las Canarias 
como plataforma. 
 Dentro de este pensamiento íntimo de actuación futura de una  reina tan sagaz 
como Isabel,encajaría  el apoyo desmedido que ,a veces, dio a un desconocido como 
Colón  a la hora de llevar a cabo un viaje Atlántico claramente en competencia ,en sus 
fines, con el proyecto portugués de llegar a la India. Pero había que cumplir las paces,y 
por ello Colón debió ajustarse a Canarias,además las corrientes así lo posibilitaban, ¡qué 
suerte!. Todo lo descubierto por Colón u otros  castellanos sería prolongación de 
Canarias,otras Canarias ,luego era legal según Alcaçovas. Este hecho aparece 
documentado perfectamente en la cartografía de la época, donde incluso a las primeras 
islas del arco de Barlovento se las denomina como otras Canarias.#  
 Desde la visión política portuguesa este planteamiento no era muy aceptado,si 
bien parecía ajustarse a derecho.De ahí la inmediata reclamación de Juan II apenas tuvo 
noticias de la llegada de Colón del viaje descubridor.Pero estos aspectos los veremos en 
el capitulo correspondiente. 
   
      ***  
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    Capítulo 2º 

   
  
 EL PROYECTO  COLOMBINO DE RUTA ALTERNATIVA A INDIAS   
  COMPETIDOR DE LA EMPRESA  COMERCIAL PORTUGUESA  
  
 La firma de la paz de Alcaçovas con Portugal permitió a los Reyes Católicos 
dedicarse por completo a realizar su política nacional, entre cuyas prioridades se 
encontraba la pacificación de Galicia,una serie de reformas institucionales como el 
Ordenamiento General de Toledo de 28 de mayo de 1480 y , por supuesto, el finalizar la 
reconquista peninsular. Mientras tales acontecimientos sucedían en la corte,la política 
atlántica castellana parecía olvidada por imposición de Alcaçovas.Si acaso,Canarias 
despertaba algún interés en los monarcas ,pero sin duda el gran objetivo era Granada . 
  
  
1- La política  atlántica entre  1480-1485. 

  

  

 En la actividad política marginal de la monarquía  castellana de estos años cabe 
situar la actividad naval,y en concreto la realizada en la facha atlántica del Oeste de 
Africa.En ella  debemos señalar como significativa el viaje de dos mercaderes:  Diego 
Diaz de Madrid,vecino de Sevilla,y Alfonso de Avila,vecino de Valladolid, que 
disponían de una Real Provisión en febrero de 1480 para  una expedición  a La Mina de 
Oro e islas de Guinea (Cabo Verde) a rescatar con dos carabelas. El rey  D. Fernando 
justifica la recomendación  hecha al respeto de estos navios a  los monarcas de  Portugal  
por haber sido concedido el permiso antes de las paces.# Este hecho nos habla a las 
claras de la costumbre de castellanos, incluso de tierras tan adrentro como Valladolid , 
de ir a comerciar a Cabo Verde y La Mina. 
  Así mismo, resultó sorprendente ia expedición de Alonso de 
Quintanilla,contador mayor de cuentas del consejo Real,y Pedro Fernández 
Cabrón,capitán de mar,quienes mediante contrato o capitulación con los monarcas  
realizaron una empresa de conquista de la Gran Canaria#  el 24 de febrero de 1480. Este  
viaje  se muestra   importante,por lo que tiene de continuismo de la tradición  a pesar de  
las paces; y  por la repercusión motodológica  que en la forma de actuar la corona tendrá  
para la actuación en América,    .Este método en que los contratantes  aportaban parte 
del gasto y la corona otra parte,será habitual en el Nuevo Mundo. 
 Con la llegada al trono de Portugal  de Juan II   el 28 de agosto de 1481 se 
aprecia un giro en la política portuguesa de familia haciéndose más áspera con 
Isabel,que no olvidemos tenía ascendencia lusa.El historiador Suárez Fernández  
defiende un cierto cariño de la reina  católica por las relaciones con Portugal que la 
hicieron cumplir siempre con las cláusulas pactadas en Alcaçovas. Nosotros no 
podemos olvidar  ,ni Isabel tampoco,que en esta paz tuvo que renunciar  a una parte 
importante de su herencia ,como era la expansión naval por el Atlántico. 
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 ¿Realmente Isabel renunció en aras a esos vínculos familiares a sus pretensiones 
navales? Esta pregunta tendría respuesta si se aclararan las dudas sobre los hechos 
acontecidos en la primavera -verano de 1483 en Portugal que terminaron con la muerte  
del duque de Braganza el 29 de junio, acusado de querer destronar a Juan II con la 
ayuda de Castilla. En aquel momento se decía que Isabel de Castilla   recibiría a cambio 
la seguridad y garantía de la enclaustración de Juana   la Beltraneja y la  libertad  de 
navegación para los navíos castellanos en sus viajes a la Guinea y Cabo Verde. 
 Estos momentos de relaciones políticas delicadas coinciden con el fin de las 
Tercerías y con la vuelta de cada una de los infantes,cambiados como rehenes, a sus 
respectivas Casas .La infanta Isabel volvió a Castilla de la mano de Hernando de 
Talavera  el 24 de mayo de 1483,tranquilizando  el alma de su madre, y liberándola  
para apoyar a la casa de Braganza y todo ello  firmado en los nuevos acuerdos de Avis 
de 15 de mayo.Este Tratado no obvió el de Alcaçovas,como podía pensarse, sino que 
resultó complementario al devolverse los rehenes sustituyendo una política  de prendas 
familiares por otras más moderna y fría,sin duda apetecida por el príncipe “perfeito” ya  
rey, como fue  la de cohesixtir  de espalda ambas coronas. 
 Parece que la intención del monarca luso era establecer un comportamiento real 
más duro y suprimir físicamente a quienes pensasen ,o pudiesen pensar en 
sustituirle,caso de los Braganza.Pues no dudó en ajusticiar  al  duque y poco más tarde  
al  de Viseo, pariente de Isabel la Católica.Con ello demostraba su línea de gobierno 
decididamente separada de destino castellano, pero .eso si, con la exclusividad  del 
Atlántico. Por ello se arriesgo a ajusticiar  familiares de la reina de Castilla 
exponiéndose a una nueva guerra,si bien el riesgo estaba previsto,al conocer la situación 
de los Reyes Católicos en su lucha contra el reino de Granada. 
 Sin duda, fue la situación embarazosa  de la guerra  contra el infiel en Castilla, 
reiniciada de nuevo   en 1481, a raíz de la  toma de   Villaluengo por el marqués de 
Cádiz, y agravada con la respuesta  inmediata árabe con la conquista  de Zahara y  de 
Alhama,lo que  decidió a Fernando el Católico a terminar de una vez con este reino  
granadino que se sentía crecido al no haber pagado últimamente párias a Castilla. Esta 
decisión hipotecaba todo el esfuerzo y dinero de Castilla ,y un frente luso sería 
realmente dificultoso  mantenerlo con éxito. 
  Esta bien pudo ser la razón que obligó, en estos momento ,de nuevo a Isabel a 
aceptar la política atlántica de Alcaçovas,hasta que se presentara mejor oportunidad 
para un replanteamiento .A la vez que el valiente envite de Juan II logró el éxito 
esperado, librándose  de inoportunos  nobles lusos que encontraron cobijo en Castilla, 
mientras  reforzaba  su interés y sus inversiones  en la política descubridora de Guinea 
en completa exclusividad, si bien defendida  y celosamente guardada. 
 
 
 2-Aparece Cristobal Colón en Castilla 1485-1492. 

 

  

  Cristóbal Colón ,como es sabido,debió nacer  en Génova el año 1451,el mismo 
año que  Isabel la Católica.  Desde  muy joven se dedicó a navegar por el Mediterráneo 
# ,y en fecha aun sin determinar, pero en torno a 1476, aparece como náufrago en las 
costas de Sur de Portugal. En este  país se casaría con una tal Ana Muñiz de  Perestrello, 
perteneciente a la baja nobleza lusa, hija del gobernador de Porto Santo,en el 
archipiélago de Madeira,lugar donde puso su primera residencia ,como casado, y donde 
nacerá su hijo mayor Diego. Parecer ser que fue en esta isla donde también elaboró de 
forma definitiva su idea de comerciar directamente con oriente , siguiendo el camino de 
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occidente, y  soslayando así con esta nueva y directísima ruta los problemas de Oriente 
Medio y el Islam. 
  Colón, como hombre resuelto que era, deseó poner en ejecución su proyecto y 
se lo ofreció al monarca portugués  que se encontraba  a la sazón ,inmerso en una 
política expansiva atlántica,  pero cuyo frutos más seguros los lograban siguiendo la 
costa africana.Por lo que las ideas revolucionarias de Colón no tuvieron mucho éxito,si 
bien no dejaron de ser comprobadas. Lo cierto es que, tras un lustro de intentarlo en su 
Portugal adoptivo,no debió percibir posibilidades de realizar su proyecto revolucionario 
de una ruta alternativa a Oriente ,y decidió ofrecer su proyecto a otros estados. 
 Así fue como  a finales de 1485 Cristóbal Colón se decidió a intentar realizar  su 
sueño en la corte vecina de los Reyes Castellanos.Su llegada por mar a la región del 
Tinto y Odiel desde Lisboa, le pusieron en contacto con las gentes marineras. Espera  
que los españoles fuesen más sensibles  a su proyecto, y en concreto  los hombres de 
Palos , en cuyo término municipal se encontraba ubicado el monasterio de la 
Rábida,lugar emblemático donde conseguirá comprensión y apoyo desde el primer 
momento por parte de fray Antonio de Marchena,que ,además de astrólogo y por tanto 
conocedor de las últimas teorías sobre navegación en altura, le facilitará su acceso a la 
reina Isabel. 
 El por qué Colón  tuvo que  ofrecer su proyecto a Castilla es una cuestión 
planteada por numerosos  investigadores . Nosotros coincidimos con el historiador 
Ramos Pérez que concluye sus investigaciones afirmando que fue por que Castilla era la 
dueña de la puerta de la Corriente de Canarias,  archipiélago situado en la   latitud que 
Colón contemplaba como imprescindible para su viaje a Oriente# . Otros interrogantes  
habituales en este momento de la vida de Colón son : cuándo llegó Colón a España# ? y 
por donde;  problemas, insistimos, estudiados y que no viene al caso deslindar más. 
 Cara al desarrollo del futuro primer  Tratado Atlántico,como podemos 
denominar al Tratado de Tordesillas de 1494, nos interesa mucho más por qué  
aceptaron el planteamiento los Reyes Católicos y como se fue modelando el proyecto de 
Colón en España en los siete años  que van de su llegada en 1485 a la partida de Palos  
en agosto de 1492. Como no podía ser menos,las andanzas de Colón en España en estos  
años  han sido perfectamente estudiadas  destacando las obras citadas de Ballesteros y 
Manzano ,pero  las razones que llevaron a los monarcas castellanos,y más en concreto a 
Isabel a escuchar a Colón y tenerle entretenido, medio engañado ,durante 7 años , no 
han sido estudiadas,al menos desde el punto de vista de la política castellana atlántica. 
 Esta carencia  de la historiografía entre los americanistas sorprende,máximo si 
vemos como  fue  el Atlántico, junto con la legalidad en el trono , las dos 
preocupaciones  sobresalientes de la reina Isabel, rayando en la cabezonería. Pues 
sabemos y resulta obvio,    que  D. Fernando, interesado en la guerra con Granada e 
inquieto con los problemas de Francia,  el Rosellón y Navarra, desoyó a menudo a 
Colón, interviniendo ,y con poca fortuna ,sólo en los momentos finales.  
  
 a) Colón posible  instrumento de la política atlántica de Castilla. 
  
 Colón debió llegar a Córdoba  entre agosto y septiembre de 1485# .Es en esta 
ciudad y momento donde conoce a Alonso de Quintanilla# ,contador mayor de Castilla, 
y muy ligado a Valladolid donde residía y era miembro del “Consejo de Allende” los 
puertos que presidía  el almirante de Castilla D. Alfonso Enríquez#. El  asturiano 
Quintanilla,pudo estar con el Genovés en Córdoba en este momento, y las pruebas de la 
archivera de Simancas,  Amalia Prieto, no certifican lo contrario# ,pues  mientras estuvo 
vacante la presidencia del Consejo de Allende ,por muerte de su titular ,fue D. Fernando 
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de Acuña quien lo presidió y firmaba documentos,siendo Alonso de Quintanilla quien 
realizó esta función esporádicamente. 
  La corte, y con ella Cristóbal Colón, llegaron a Alcalá el 24 o 25 de 
octubre,donde es posible que estuviese Quintanilla esperando a los monarcas, para 
despachar con ellos asuntos propios del Norte de la Península, máxime en su situación 
de interinidad, y para  asistir posteriormente  al Consejo que se celebró  en esta ciudad 
el 14 de noviembre. Tras el Consejo, la reina no debía estar muy dispuesta a recibir 
audiencias, dado su  avanzado estado de gestación,pues dio a luz a la infanta  Catalina el 
15 de diciembre.Debió retrasarse la audiencia,lo que parece  que ocurrió durante la 
cuarentena habitual. Este es un periodo amplio y de esperanza en que Quintanilla y 
Colón tuvieron ocasión de intercambiar  ideas en Alcalá de Henares, y más conociendo 
el carácter insistente del genovés. 
 Sea el momento que fuere  en el que se conocieron Quintanilla y Colón, lo cierto 
es  que el Genovés despertó inquietud en el vallisoletano.Este hecho despierta interés 
por cuanto un administrador suele ser poco  proclive hacia personas soñadoras y 
aventureras,como era el caso de Colón y, sin embargo, congeniaron hasta el punto que  
el político recomendó al navegante  a D. Pedro González de Mendoza ,arzobispo de 
Toledo, y ambos le allanaron el camino hacía los monarcas.Mientras  estos hechos se 
producían ,Colón  recibe ayuda de costa de la corona, pagada por el propio 
Quintanilla,que si bien  obedecía ordenes, pero lo hacia con complacencia y 
seguramente a instancias propias. 
 Sin duda,Quintanilla y Colón  compartían aficiones comunes, como era el deseo 
de navegar por el Atlántico a  la altura de las Canarias,  como comentábamos 
anteriormente al estudiar  la expedición que Quintanilla organizó para la conquista de 
las islas mayores en 1480,en la etapa de relaciones difíciles con Portugal. Veíamos 
entonces un deseo de Castilla de mantener su presencia en el Atlántico Sur a pesar de 
Alcaçovas , y bien podría ser ahora una nueva apuesta por esta política,pues coinciden 
los personajes y sus aficiones.  Podríamos decir que Colón vino a proponer una 
expedición por el Atlántico al hombre  de la Corte encargado de esta 
política.Lógicamente debió despertar interés en Quintanilla y la fluidez de la  noticia 
hacía la reina debió ser muy facilitada por ello. 
 Resulta  particularmente extraño ,que un hombre como Colón ,un”quidam”un 
desconocido,  fuese recibido por los reyes. Pero veamos su situación a finales de 1485 
,dias antes de ser recibido en Alcalá:  El Genovés conocía al antiguo confesor de la 
reina, fray Antonio de Marchena, que le dio carta de recomendación para el cardenal 
Mendoza. Conoció, por su habilidad ,a Quintanilla,encargado de la política atlántica, 
que también le recomendó a Mendoza, y entre ambos a los monarcas.Así visto, parece 
lógico que con tanta recomendación fuese recibido tan pronto por los Reyes Católicos 
en Alcalá, el 20 de enero de 1486. Esta fecha,según veíamos ,resunta ser  el primer 
momento que   tuvieron apropiado  para ello. 
 Los monarcas españoles cuando recibieron a Colón en Alcalá conocían el tema 
que aquel extranjero les iba a proponer ,y aunque  no en detalle, si sabían que venía de 
Portugal disgustado con su rey, Juan II,que era descubridor y que tenía un plan para 
navegar por el Atlántico a la altura de Canarias. Estas noticias se las habría trasmitido 
bien Quintanilla bien Mendoza al insistir en la concesión de la audiencia.Era inevitable 
este tipo de información. 
 Luego si los monarcas decidieron recibir a aquel “quidam”fue porque su 
proposición coincidía con los intereses reales,y de tal modo  que prestaban oídos a un 
plan que tanto se alejaba de lo que en aquellos momentos más les inquietaba ,como era 
la guerra de Granada. Esta actitud real nos muestra el interés de la corona de Castilla 
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por la política atlántica, que tenían de momento aparcada,tras su intento secreto y 
fracasado ,discutido por los historiadores, de apoyar la casa de Braganza contra Juan II, 
a cambio de la seguridad en la custodia de La Beltraneja y la libre navegación a Cabo 
Verde y Guinea  .  
 No olvidemos que Castilla debía estar especialmente sensible  a recibir lo que 
llegaba de Portugal, tras la política de  ejecuciones de Juan II, primero con  la casa de   
Braganza, familia de Isabel,  en junio de 1483 ,y más tarde con el ajusticiamiento del 
duque de Viseo ,desoyendo la petición de clemencia de los reyes de Castilla.  Estas 
actuaciones  del monarca luso, Juan II , hicieron que ambas coronas se diesen la 
espalda,y si bien respetaban Alcaçovas, estaban  predispuestos  a políticas que 
rivalizasen 
   
 .b) La audiencia de Los Reyes Católicos a Colón en   Alcalá de Henares 
 
  Colón  fue recibido por unos monarcas castellanos  con una   opinión formada 
de la política de Juan II, e inevitablemente vieron en él un  genovés, recriado en 
Portugal, pero marginado por su rey , que les podía ayudar a reanudar sus aspiraciones 
en  la  navegación  atlántica, siguiendo lo empezado por Quintanilla. El momento de las 
relaciones con Portugal era menos dificil,pues desapareció el pacto de las Tercerías y la 
infanta Isabel estaba a salvo.Incluso, si el proyecto era por Canarias se le podía dar el 
sello de legal. En absoluto tomaron en consideración el anuncio de navegar a la India 
por occidente, si bien movieron al monarca a interesarse por la cartografía,como lo 
demuestra el hecho de que comprase  este mismo año un ejemplar de la Geografía de  
Ptomoeo al librero Jaime Serra, valenciano, por 160 sueldos.#   
 Veamos el punto de vista del descubridor.Sabemos que la audiencia se produjo 
el 20 de enero, Cristobal Colón expuso sus ideas de estar en disposición de abrir una 
nueva ruta comercial directa  a Oriente siguiendo el camino de Occidente en el paralelo 
de las Canarias ,región de propiedad de la corona castellana. El Genovés por este 
servicio pedía  que se le concediesen  una serie de honores, reconocimientos   y  rentas 
que enumeró con desparpajo. En palabras del cronista Andrés   Bernáldez,cura de los 
Palacios,a quien Colón relato posteriormente esta audiencia  : “ Colón se vino a la corte 
del rey D. Fernando y de la reina doña Isabel y les hizo relación de su imaginación,a la 
cual tampoco daban mucho crédito,y él les platicó,y dijo ser cierto lo que les decía,y les 
enseñó el mapa mundi,de manera que les puso en deseo de saber  de aquellas tierras”# . 
La respuesta fue la apropiada en estos casos ,y nunca negativa.   

 Los reyes despacharon a Colón, una vez escuchado,  en palabras de Las Casas: “ 
con benigno y alegre rostro acordaron (los reyes ) de  lo cometer a letrados”. Se trata de 
una respuesta lógica,apropiada,esperada y adecuada a unos monarcas juiciosos. Dan a 
entender al locuaz  Cristóbal Colón, que deben consultar con personas de su corte 
técnicas en cartografía , para proporcionarle una respuesta justa y apropiada.En el 
comentario de Las Casas “con benigno y alegre rostro”cabe interpretar que a los reyes 
les agradó el proyecto. 
 Este pasaje  de la vida del Almirante ,como  la mayoría de los aspectos de su 
historia ,ha sido  y es objeto de numerosas controversias, encontrándonos opiniones que 
van desde los historiadores que afirman que los Reyes Católicos formaron una comisión 
de expertos para estudiar el plan presentado por Colón# ; o el  caso del   mencionado 
Ballesteros, que trata de fijar el tema con  la defensa de una Junta presidida por Talavera 
y con dos reuniones una, en Salamanca y otra en Córdoba# , y una tercera y original 
posición,la del Dr. Demetrio Ramos que opina que tal junta,como los mencionados 
autores anteriores exponen no existió . 
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 El Dr.Ramos, conociendo el proceder de la corte castellana,lo complejo y 
secreto del problema planteado  por Colón, piensa que los reyes nombraron a Talavera 
como encargado de informase sobre la viabilidad del proyecto,por ser persona de su 
confianza.Este iría contactando con,teólogos, cartógrafos ,con pilotos y expertos de 
forma informal;  unas veces en Salamanca, donde ,consultarían el famoso Ptomomeo de 
1456, y otras veces en Córdoba o donde  la corte tuviese oportunidad de hacerlo. Este 
procedimiento se ajusta más a la forma de hacer de los Reyes Católicos, y  permitía esa 
demora tan extensa propiciada por la dificultad de la guerra con Granada. A Colón no se 
le podía despachar, pero no estaban en condiciones políticas de montar el viaje.Las 
discusiones de comisiones siempre  son una buena y veraz disculpa,máxime cuando las 
opiniones eran dispares como en esta ocasión. 
 
 d) Colón demanda una resolución definitiva 

 
  
 En mayo de 1487 ,  ante la inmediatez de la partida de la reina Isabel  hacía 
Málaga , donde D. Fernando sostenía la guerra contra Granada, Cristóbal Colón  debió 
apremiar  por sus conductos particulares  una respuesta al proyecto presentado. Su 
actitud inquisitoria  debió ser tan insistente que  conseguirá que la corte determine dar 
una respuesta.Tal se produjo en Málaga ,a juicio de Manzano# , a finales de agosto a 
donde se trasladó el Genovés con una ayuda de costa al respecto de  4000 maravedís . 
 Fray Hernando de Talavera informó a D. Fernando de las conclusiones a que 
había llegado,  después de recabar  información de las personas más eruditas en el tema, 
las cuales coincidìan en que científicamente lo expuesto por Colón era irrealizable,ir a 
oriente por Occidente,pues la distancia real era mucho mayor que la expresada por el 
descubridor, lo que la hacia impracticable. Este planteamiento de los cien tíficos llevaba 
a Talavera a desaconsejar el proyecto de Colón. Sin embargo, podría haber otros 
horizontes distintos al Catay y el Cipango con los que se podría dar, siguiendo aquellas 
rutas. Con ello  trataba de influir en el ánimo real para evitar un zanjamiento definitivo 
de las relaciones  con el genovés , con quien, en los dos  últimos años, había 
congeniado. 
 Siguiendo este informe la respuesta de los monarcas  fue indeterminada. Dice el  
hijo de Colón, D. Hernando: “ Sus altezas respondieron al Almirante que estaban 
ocupados en  muchas otras guerras y conquistas ... de modo que no tenían comodidad de 
atender a una nueva empresa;pero con el tiempo se encontraría  mejor oportunidad para 
examinar y exponer lo que el Almirante  ofrecía”#   
 Colón ,que seguía a la corte como un empleado de ella, al que Quintanilla 
comenzó pagándole por compasión y después   por servicios que desempeñaba,o por 
ayudas de desplazamiento, como dietas,recibía una contestación tajante de unos reyes 
ocupados.En definitiva la única lectura era que esperase,no era el momento  
oportuno,pues si interesaba la política atlántica,no asta  el  punto de dejarla guerra de  
Granada por ella. Es una respuesta esperanzadora porque no incide en resaltar la parte 
negativa del informe presentado  por   los cartógrafos y matemáticos,simplemente 
aplazan el proyecto. Y tal es así ,que poco después de la respuesta, el día 15 de octubre 
,el tesorero  González de Sevilla entregó de nuevo a Colón 4000 maravedís  como 
ayuda de costa por orden de los reyes.Lo que indica que consideraban que el genovés 
seguía estando en la nómina de la corte. 
 Si en realidad se produjo  esta respuesta de los monarcas en Málaga  en la 
primavera de 1487,bien pudo ser debido a las fundadas esperanzas que Fernando el 
Católico y su esposa tenían de que la guerra de Granda finalizase de inmediato,con lo 
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que la entrevista,a priori,  sería para iniciar las conversaciones serías sobre el plan de 
Colón.Pero la guerra se complicó ,Málaga no cayó hasta finales de julio,y la respuesta 
de Colón se iba demorando. Sin embargo, debido a que se  había llamado a la Corte a 
Colón y viéndole pulular por el campamento,los monarcas pensaron  era preciso  darle 
una respuesta y se le dio,como veíamos . Pero pretendía ser un aplazamiento más  por la 
guerra. 
 Ciertamente, esta vez parece que el desfallecimiento cundió en futuro 
almirante,sin embargo razones no debían avalarle porque los reyes dejaron claro que le 
apoyarían, pero cuando terminase la guerra.El año 1488 , no fue bueno en la reconquista 
debido  al  inesperado contraataque de “el Valiente”.  El año 1490 parecía, al fin ,que 
terminaría el largo conflicto. De hecho D. Fernando  escribía el 18 de enero de 1490 a 
Sevilla  anunciando el fin de la  guerra de Granada,según lo pactado  en 1487;  pero se 
equivocó de nuevo y la guerra siguió. Colón esperaba  quizás con más resignación 
debido a las noticias  portuguesas. Al parecer su hermano Bartolomé viajó al país 
vecino donde tuvo nuevas del viaje de Bartolomeu Dias,que había  descubierto el Cabo 
de Buena Esperanza y con él  el acercamiento de  la India ,objetivo que Colón 
pretendía.Su hermano incluso había visto la carta náutica de Batolomeu. 
 Además  las relaciones con Portugal parecían mejorar, como lo demuestra el 
hecho de la boda de la infanta Isabel de Castilla  con el príncipe   de Portugal en 18 de 
abril de 1490, lo que hacía presumir un cumplimiento de Alcáçovas.Los problemas  de 
las pesquerías de cabo Bojador se resolvían siempre favorablemente a Portugal, y Juan 
II parecía de nuevo mirar con buenos ojos la relación con Castilla, esperando mucho del 
matrimonio de su heredero Alfonso con Isabel. Todo este planteamiento debió 
entristecer a Colón, que comprobaba como la política resolvía los problemas,incluso los 
núticos,sin su participación  y su sueño se diluía. 
 
  3-Colón agente realizador de la política atlántica castellana  

 

 La vida guarda sorpresas imprevistas.Así, cuando el genovés tenía menos 
esperanzas de lograr realizar su viaje soñado , comienzan los acontecimientos a 
favorecerle. El 2 de julio de 1491 muere en accidente de caza el príncipe de portugal y 
su viuda vuelve a Castilla,  con lo que  en Portugal se plantea un sistema de sucesión 
hacia D.Manuel de la casa de Braganza . La unión con Castilla se alejaba y la política 
atlántica volvía a tomar importancia. Las expediciones portuguesas al cabo no llegaban 
a la India y estaban en un impás . La guerra con los moros  ,al fin terminaba . Este de 
1491 fue   un venturoso año para Colón,pues   terminó con la entrada de los reyes en 
Granada, paso inmediato a la atención de su proyecto. Ya nada impediría a los 
monarcas ocuparse de él. 
 Isabel y Fernando se veían de nuevo reclamados hacia la política 
internacional,en 1492 tras la viudedad de su hija Isabel, tuvieron que adoptar posturas  
más firmes respecto a Portugal.En esta obligada línea entraba perfectamente el plan de 
Cristobal Colón,al que ven y considerarán como un buen agente para su política en la 
facha del Africa Occidental. Esta es una razón meridiana, propia de las actuaciones 
políticas de ambas coronas, que contemplan el ofrecimiento de Cristóbal Colón dentro 
de una corte medieval en su justa medida, esto es en un segundo plano,y al que atienden 
cuando otras necesidades más urgentes se han visto satisfechas. 
 A partir del momento que los reyes negocian la entrega de Granada,Fray  Juan 
Perez ,en el real de Santa Fe, aprovecha el momento ideóneo para   recomendar el 
proyecto de   Colón ,a la sazón desesperado en Palos . La reina Isabel,quizás alarmada 
por la noticia de  la menaza  de la marcha inmediata de Colón, atiende las 
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recomendaciones de Fray Juan Pérez y remite una carta y 20.000 maravedís en florines  
al genovés, para que  pueda presentarse con  dignidad en el campamento  de  Santa Fe 
,para ser oído de nuevo.  Colón debió llegar a esta ciudad granadina a finales de 
diciembre de 1491,con lo que tuvo la ocasión de ver toda la ceremonia de la  entrega de 
Granada.   
 Al fin el rey D. Fernando, a instancias de la reina, accede a tratar el tema del 
proyecto descubridor   y actua en consecuencia. Reune junta de expertos,entre ellos 
estaba  Talavera ,para que informen sobre el plan expuesto por  el genovés . Cristóbal 
Colón ,se presenta a la audiencia,esta vez más gallarda y mas soberbiamente que la 
primera en Alcalá de Henares, y exponiendo   peticiones desmedidas,  como la de 
almirante y virrey-gobernador  de todo lo que descubriese.   
  Existían dos   temas ,el de la viabilidad científica del proyecto de Colón ,al que 
los conocedores del tema contestaron que no era posible y así se le hicieron ver al rey ,y 
además con razón; y la concesión de unos honores, hasta entonces no disfrutados por 
castellano alguno, postura que hacía a Colón antipático en la corte. Unidas ambas 
circunstancias patrocinaron la respuesta negativa y tajante  del consejo y del propio rey. 
Colón tuvo que abandonar Granada pues  pensaba, con razón,que rechazado 
definitivamente no lograría ya ninguna ayuda económica de la corte como hasta ahora.  
 Si tras esta decisión oficial negativa al genovés se realizo el viaje descubridor 
,las causas fueron distintas a las de la pura lógica. Sobre ellas se ha escrito estudiado y 
dicho de todo por lo que no ha lugar opinar más.Sólo creemos tener  claro que fue la 
reina Isabel quien defendió el proyecto colombino contra la lógica de los expertos y el 
dictamen de su esposo. Por tanto, las razones fueron extraídos de la forma de pensar y 
actuar de Isabel y estaban relacionadas ,no tanto con su  aprecio por Colón ,que no 
creemos fuera especial, cuanto por  el área que pensaba explorar,el Atlántico.Luego 
Isabel apostaba ,de nuevo, por el Atlántico y porque Castilla tuviese todas los horizontes 
intactos, como   antes de su llegada al trono, antes de  el Tratado de Alcaçovas. 
  Colón  podía ser un perfecto agente para conseguirlo,como así lo hizo,  y 
provocaría la reforma de esta paz forzada para Castilla, y la firma de otro nuevo tratado 
como fue , el Tratado de Tordesillas.Para conseguir este propósito no era necesario que 
el navegante, Cristóbal  Colón, tuviese razón científica  en sus planteamientos 
cartográficos, así como  poco importaba  a los reyes  la concesión de unos títulos que 
habrían de ejercerse en unas aguas o islas tan lejanas y difíciles de gobernar,como lo 
eran las Canarias.Importaba fundamental y primordialmente mantener la presencia 
castellana en estas aguas,manteniendo un ancestral derecho y para ello debía   organizar 
la expedición colombina ,aunque sólo fuera  por si acaso. 
 
 
       **** 
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     Capítulo 3º  

 
   EL VIAJE DESCUBRIDOR DE COLON CAUSA DE LA TENSION  
   DIPLOMATICA ENTRE CASTILLA Y PORTUGAL 
 

 

 Es posible que se haya  desorbitado  el viaje descubridor de  Cristóbal Colón de 
1492  por las generaciones posteriores, tanto por los representantes  políticos como  por  
las escuelas de historiadores. Nuestra intención es acercarnos a esta expedición con la 
visión que pudo tener un hombres de su tiempo, y darle el mérito que tuvo en el 
momento de la  partida. Cotización  bien distinta al valor que adquirirá al regreso  con la 
noticia del Descubrimiento. Con tal intención vamos a analizar sólo aquellos aspectos 
novedosos,de política  diaria de los reyes en su contacto con el  “Cristoforus Columbus 
quidam”,    para así, acercarnos más a lo comprensión , y sobre todo, al lo que 
significaba en la primavera-verano de 1492 la organización de un viaje más hacia las 
partes  desconocidas del océano ,  que no fuese la Mina . 
 ¿ Fue una excepción en la organización el viaje de Cristóbal Colón de 1492?  ¿ 
Fue una excepción  la actuación del gobierno de los Reyes Católicos?.O podemos 
engarzarlo dentro de una política atlántica Castellana. Las capitulaciones ,objetos de 
tantos estudios, ¿Fue un contrato especial para Colón  o ya había precedentes?¿La ruta 
seguida en el  primer viaje era la más idónea para navegar a Occidente? o lo imponía 
precisamente el tratado de Alcaçovas. ¿ Por qué Colón busca  más el Sur en el segundo 
y tercero de su viajes?. Por último,¿ Los reyes creían en el proyecto colombino o 
pretendían seguir utilizándolo en su política atlántica?. Estas son unas preguntas  con un 
contenido de novedad ,que nos hemos planteado y que pretendemos contestar para 
aportar  una nueva visión a unos datos ,como los del primer viaje de Colón, de sobra 
conocidos. 
  
 1-¿El  proyecto colombino  de 1492 fue una actuación   especial de los Reyes 

Católicos ? 

 
 Nosotros pensamos que no .Creemos que se puede encuadrar perfectamente en 
esa política de Isabel de recobrar la presencia perdida en el Atlántico tras Alcaçovas, 
cuyo cumplimiento tanto disgustaba a los pescadores de la costa Sur de España, y tantas 
reclamaciones portuguesas  a la reina de Castilla. Desde el punto de vista formal, Colón 
zarpa para  realizar el viaje  con una capitulación,sistema  empleado habitualmente por 
los reyes para las expediciones a Canarias.Recuérdese la otorgada  a Quintanilla  en 
1480,que veíamos anteriormente. 
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 D. Alonso   había  estado apoyando a Colón desde el primer día. Se puede decir 
que Quintanilla era el hombre de confianza en la Corte para asuntos político-navales del 
Atlántico; y si bien las capitulaciones las elaboraron terceras personas --Juan Pérez 
representando a Colón y Juan Coloma a los Reyes-- tuvieron que basarse en una 
documentación habitual para estos casos en Castilla. Cambiarían los nombres y algunos 
capítulos, pero lo fundamental era el molde jurídico  tradicional. 
 Veamos algunas  características de este documento de Colón y comparémosla 
con el  de Quintanilla# .    En un análisis de contenido apreciamos que ambas 
capitulaciones son contratos, para un fin  noble de conquista, donde  se establece una 
sociedad de participación de los reyes con particulares, siendo los monarcas otorgantes 
y garantes de la expedición. En caso de capitulación   de Colón,se debe añadir  el 
capítulo primero, que toca un tema de  nombramiento de un “quidam” por el de  un 
Almirante para si y su descendencia. El genovés quería  formar una familia noble, pues 
en realidad Colón no era nadie en Castilla y puesto a pedir... En el segundo punto o 
capítulo pide la gobernación de lo que descubra,aspecto novedoso hasta cierto punto.El 
resto no presenta innovación.Se trata de una expedición más , incluso con menos riesgo 
económico para los reyes. 
 Existen otros aspectos  conocidos pero no muy relacionados con el viaje de 
Colón, por ser propios  de la actuación de la corona sobre una política general, en la que 
el genovés sólo era una pieza.  Parte de los historiadores se dejan deslumbrar  por esa 
pieza,o sea por  Colón, y se olvidan de las líneas maestras  de actuación de los monarcas 
castellanos. Es el caso del aspecto económico de  la empresa del futuro Almirante , en 
que vemos que ,según los autores especialistas ,costo entorno a dos cuentos ,lo que es lo 
mismo  que dos millones de maravedís. Los primeros  1.140.000 maravedís los 
proporciona la reina Isabel a través de Santángel,que lo  adelantó de la inmediata 
recaudación de la Bula de Cruzada; Cistóbal Colón,como era habitual en las 
capitulaciones con el rey ,aporta 500.000.maravedís; y los 360.000 restantes parece  que 
los aportáron los paleños como valor del  apresto de las naves. 
 Hasta aquí todo parece claro, pero si nos preguntamos , ¿por qué se dice que la 
expedición  supuso un alto costo a la Corona? poniéndolo como causa de que el viaje  
no se celebrase antes.  ¿Cómo Colón,sin dinero,podía aportar medio millón, y la Corona 
no podía con uno? Más aún,  ¿Cómo los reyes se muestran tan cicateros con el 
descubridor en un cuento  a finales de  abril  de 1492, y  se gastan 16.400.000 maravedís  
el 24 de junio de ese año en la compra de la mitad del pueblo de  Palos?.#  
  
 Parece ser que la respuesta a esta actuación es que los reyes estaban interesados 
en organizar una  política atlántica fuerte y dependiente de la corona.Pretendían  lograr 
objetivos estructurales para su corona tan evidentes como dejar de depender del duque 
de Medinaceli, tanto como lo hacían, para la defensa del estrecho de Gibraltar,  a la vez 
que trataban de colocar a este noble al nivel del resto de la Península. En segundo lugar, 
para llevar a efecto tal política naval necesitan una base realenga  en el sur . ¿Qué plaza 
mejor que Palos, cuna de valerosos y afamados marineros en el Atlántico?  La 
pretensión real sería hacer de Palos la alternativa efectiva  al Puerto de Santa María,abra 
de influencia del de Medinaceli .Y en tercer lugar , ¿por qué no emplear a Colón para 
iniciar esta política atlántica nueva?. Al fin y al cabo,se había  ofrecido barato,era un 
hombre desconocido y un tanto fabuloso , y además le  habían rechazado en Portugal. 
 La elección , o mejor ,el dejar hacer a Colón tenía la ventaja de la discreción,si 
fracasaba  a nadie le sorprendería y poco o nada afectaría a la política atlántica de los 
monarcas. Si tenía problemas  con Portugal invadiendo su área de influencia ,no serían 
más graves que otros ya solventados después de las paces; y,en fin si tenía éxito se 
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habría dado en firme el primer paso en la nueva política del Atlántico, patrocinada por 
la propia corona. De cualquier forma no era esta una expedición que quitase el sueño a 
Fernando el Católico en ningún sentido. 
 Por último,y no pensamos que sea más importante, veamos la propia real 
provisión para que los de Palos diesen las carabelas a Colón ,leída  en la iglesia de San 
Jorge  el 23 de mayo,donde  se explica las intenciones y  el lugar de destino de esta 
expedición de origenes tan dificultosos : “ Nos habemos mandado  a Cristobal Colón 
que vaya  con tres carabelas de armada,como nuestro capitán de las dichas tres 
carabelas, para ciertas partes de la  mar oceáno,sobre algunas cosas que cumple a 
nuestro servicio”#   En una interpretación directa del documento estamos ante una 
expedición oficial de la corona de Castilla para atender asuntos propios en el Océano 
Atlántico,sin más comentarios. Creemos,con ello, haber contestado  a la pregunta que 
nos hacíamos sobre si la expedición de Colón fue una misión especial.Otra cosa es que 
el resultado de la misma haya hecho nacer interpretaciones rayanas a la ciencia-ficción.  
 

 

2- El viaje descubridor de 1492 

En nuestra manera de entender este viaje histórico,ocupa lugar importante, ya 
desde el primer día,  la figura  de Martín Alonso Pinzón. .Pensamos que  su presencia en 
el viaje del Descubrimiento de América , ha sido  diluida por la de Cristóbal Colón. 
Con ello no queremos decir que no se hayan hecho estudios importantes sobre este 
personaje y en general de toda la familia de los Pinzón.#  Pero, aun con ser abundantes 
y serios los estudios , ninguno ha abordado el tema de  las relaciones  personales y 
profesionales  de Martín Alonso Pinzón  con Colón en 1492. 
 En este apartado de una obra orientada a analizar la política de los Reyes 
Católicos en el Atlántico, y su triunfo en el Tratado de Tordesillas,pensamos analizar 
los datos referentes al primer viaje. Pues, nos vemos obligados para el entendimiento de 
todo el proceso, desde un  ángulo histórico distinto, a analizar precisamente la visión 
que nos ofrece el afamado parlermo, Martín Alonso.  Pensamos que ,después de cinco 
siglos,los sucesos están lo suficientemente lejanos como para poderse exponer ,sin 
pasión , las circunstancias históricas de aquel encuentro dentro de las posiciones  
revisionistas actuales . 
 Recordemos  pues,las conocidas  relaciones Colón-Pinzón previas al viaje; las 
conversaciones de ambos personajes durante la travesía; y lo que realmente nos interesa, 
la convivencia en  el período  descubridor desde el 12 de octubre de 1492 al 6 de enero 
siguiente.En este tiempo las disensiones entre ambos socios se agravaron, 
produciéndose el cisma o ruptura,que no ha sido,hasta ahora , explicada con rigor 
histórico,  porque desde un principio faltó la versión de  una de las partes,debido a la 
muerte de D. Martín. A tal ausencia se unió la exclusión del resto de los Pinzón en las 
actuaciones descubridoras  posteriores ,con lo que  el pacto verbal ratificador de la 
sociedad entre Colón y Martín Alonso,fue perdiendo fuerza e incluso olvidándose o 
negándose.  
  Con el paso del tiempo sólo declaraciones de algunos testigos,hechas   en los 
Pleitos posteriores  aportaron noticias de lo que realmente sucedió con los 
descubrimientos del primer viaje# . Pero, para entonces, la maquina de la Historia, 
conducida por los filo-Colón,encabezada por Las Casas y sobre todo por D. Hernando 
,habían conducido a la opinión hacia la creencia de ver en los Pinzón  como los agentes 
de la corona# ,en los pleitos   que mantenía con el “ultrajado ,maltratado e 
incomprendido Colón” llegándose, incluso, a arreglar los  escritos del Almirante. 
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  Es el caso del famoso  diario del primer viaje#  ,que está  perdido, pero  que 
conocemos por una copia parcial  del dominico fray Bartolomé de   Las Casas, y las 
noticias de  su hijo,D. Hernando Colón. Mientras  que,paralelamente, desaparecían 
documentos  que podían ser aclaratorias  de las relaciones de ambos personajes , Colon 
y Pinzón,como podían ser  las  cartas y noticias de Juan Rodríguez de  Fonseca 
“factotum” del hecho americano,y cuya figura corrió similar suerte en la Historia de 
España que la de Martín Alonso en la de América. Por  estas circunstancias,para  
realizar nuestra  labor, utilizaremos  fuentes y crónicas disponibles ,como decíamos, de 
personajes claramente favorables a Cristóbal Colón, pero que a la luz de documentos 
recientemente descubiertos, del mismo Colón, muestran otra posibilidad de 
interpretación.  
 
    
 
 a)- Martín Alonso Pinzón y Cristóbal Colón se conocen  

 
 Parece  más probable la fecha de junio de 1492 como el momento en que  
Cristóbal Colón y Martín Alonso se conocieron#. En el encuentro, dice  el testigo 
Rodrigo Prieto el Viejo, en respuesta a la tercera pregunta “Cristóbal Colón vino a esta 
villa (Palos) para yr a las Indias con una provisión de sus altezas  de los Reyes Católicos 
e questuvo en el monasterio de la Rábida muchos días y que trabajaba de hazer su 
armada y no hallaba gente y que se concerto con el dicho Martín Alonso Pinçon 

, y si no se juntara el dicho Cristobal Colón con el dicho 
Martín Alonso, ubiera harto que hazer en hazer el armada , porque no hallaba gente,  y 
como el dicho Martín Alonso  era ombre emparentado y sabio tenía munchos parientes  
onbres de la mar, como vieronque yva el dicho Martín Alonso  en la armada,  su 
hermano Viçeynte Añes e Francisco Pinçon, sus hermanos y otros muchos debdos  y 
parientes  por amor del fueron en la dicha armada porque era hombre de hecho”# . 
Damos por válida esta declaración en lo fundamental, sobre el momento del 
conocimiento de Colón a Pinzón y de cuando ambos trataron una ayuda mutua. Esta 
idea es comúnmente aceptada incluso por Las Casas que transcribe parte de esta 
conversación “hicieron sus conveniençias”. 
 Fray Bartolomé de las  Casas aporta aún más datos sobre esta primera relación y 
escribe de Pinzón: “ El uno se llamaba Martín Alonso Pinzón y éste era el principal y 
más rico y honrado...con el  principal  Martín Alonso Pinzón comenzó Cristóbal Colón 
su plática ,rogándole que fuese con él aquel viaje y llevase sus hermanos y parientes y 
amigos,  porque nadie  se mueve sino por  
su interese y utilidad”.Siguiendo la lectura de este capitulo 34 ,las Casas dice “ Martín 
Alonso Pinzón prestó a Cristobal Colón el medio cuento o él  y sus hermanos”#  
 Consideramos suficientes las citas,así como creemos en su verosimilitud. Ello 
nos permite concluir que ambos personajes se conocieron en junio de 1492,tras la vuelta 
de Italia de Martín Alonso por asuntos comerciales# . A Colón y Martín Alonso les 
presentó el frayle de la Rábida Juan Pérez, sirviendo de eslabón de unión entre ambos. 
Esta gestión  hizo posible  una conversación de negocios en que ambas partes  
acordaron realizar una sociedad verbal para realizar una  expedición Atlántica, cuyos 
beneficios serían “ a la parte”,según costumbre de la gente de mar ,normativa que ellos 
conocían y de la que, sin duda, tenían experiencia .Esto ,en palabras del siglo XVI,  nos 
lo relata Arias Pérez en la respuesta a la pregunta catorce cuando dice:” el dicho 
almirante  no avía hombre ninguno...y que visto non tener  nyngund remedio de navios 
nyn gente  metiose mucho el rogar al dicho Martín Alonso quenseñandole las mercedes 
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que sus  altezas le fazian ..
  de los dichos navios...”# La existencia de una 

sociedad verbal entre ambos personajes parece más que probable.  
 
   
b)- El Funcionamiento de la sociedad  Cristobal Colón-Martin  Alonso Pinzón 
  
 Según las crónicas  aludidas ,Cristóbal Colon y Martín Alonso se 
comprometieron a realizar  una expedición prácticamente “a medias”,como hemos 
visto, y   confirmado por Las Casas, quien al hablar de las relaciones Pinzón-
Colón,tomado de la declaración de Arias Pérez, escribe:”   :...se concertaron Cristobal 
Colón y su padre para que le diese la mitad de las mercedes que el rey le hacía ...”# . 
Esta sociedad, pues ,se hizo “a la  parte”.Martín Alonso pondría  el dinero que  le 
faltaba a Colón, aproximadamente medio cuento de maravedís# ,y  lo más importante,  
las tripulaciones y apresto de las  dos carabelas requisadas; con lo conflictivo que este 
proceder podía resultar para los capitanes que las gobernasen-en este caso los Pinzón-, 
yendo  como iban los dueños de los barcos como simples marineros# . El genovés, por 
su parte, ofrecía el plan y ,lo que era más importante , las ayudas   y permisos reales 
ineludibles  para llevarlo a efecto. 
 La solución adoptada parece, desde la lejanía del tiempo, una simbiosis  perfecta 
en que cada socio necesitaría del otro para realizar su misión. Esta  solución ,o firma del 
acuerdo, no debió ser inmediato, sino que debió existir un periodo de negociaciones, 
habitual en los hombres de “tratos”,  y más en los de mar, y más aun conociendo al   
Almirante. Recuérdese lo obstinado que se mostró Colón ante los Reyes Católicos,  
incluso en Santa fe.  Este período de tratos y de acercamiento de posiciones entre ambos 
socios se debió  dar en los dos meses, de los que nos habla Las Casas, que pasaron  
desde la salida de Colón de la corte  en Granada, el  sábado  12 de   mayo,hasta   
mediados de julio,momento en que al fin se debieron poner  de acuerdo. O, más 
probablemente, desde el momento de la llegada de Martín Alonso a Palos de su viaje a 
Italia, momento en que Juan Pérez ,fraile de la Rábida,le presentaría a Colón que le 
esperaba.”Hechas sus conveniencias” ,como hemos visto,  se inicia el apresto de  las 
carabelas y ,en poco más de 15 días, zarpanban hacia lo desconocido.#   
  Nosotros pensamos y así escribimos,que este viaje primero fue de placer, sin 
grandes problemas técnicos de navegación ni tormentas,y que en él   la convivencia, se 
puede decir, fue  agradable, salvo el suceso del gobernalle del 6 de agosto y   hasta el 
día 25 de septiembre . Incluso ese día, en que vemos como conversan Cristóbal Colón y 
Martín Alonso  sobre una carta náutica de Colón , que  reflejaba la presencia de unas 
islas por aquella latitud y longitud . Leer y analizar la realidad de  esta convivencia y los 
comportamientos de hombres y sus capitanes nos llevó a  la conclusión de la existencia 
de una escuela de navegación compartida entre Colón y Martín Alonso# . La sensación 
pues, de acuerdo entre ambos jefes era evidente. Bien es cierto que no había  aun nada 
que repartir, y la expectativa  crecía favoreciendo más a Martín que a Colón ,cuanto más 
tiempo tardaba en aparecer la tierra. Aun así ,Martín Alonso cumplía su parte y 
respetaba el proyecto colombino de seguir navegando hacia el Oeste,aun sobrepasando 
los límites previstos. 
 
  
 
 
c)-El Descubrimiento y el inicio de las discrepancias 
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 Las asperezas entre Martín Alonso y Cristobal Colón se inician unos días antes 
del Descubrimiento,cuando  el día 6 de octubre le pide que cambie el rumbo al Suroeste  
y Colón se niega#.La agresividad  de las tripulaciones  subió tanto ante el proceder del 
Almirante  que Martín Alonso ,verdadero capitán de aquellas gentes,al menos de la 
Pinta y Niña ,tuvo que dar un últimatum a Colón ,que no suponía   sino limitar el tiempo 
en que se siguiría navegando al Oeste,  antes de iniciar el retorno. Esta actitud lógica se 
tomó una vez consumidas las jornadas previstas,suponiendo una prórroga para el  plan 
de Colón.Las Casas  nos lo expresa con suma delicadeza al trascribir lo escrito por 
Colón el día 10 “Aquí la gente ya no lo podía sufrir;quejávanse  del largo viaje”#  
 Aún siendo justificadamente  tensa la situación en la flotilla, la vida a bordo 
seguía , y al día siguiente 11 navegaban de nuevo hacía el Oeste con La Pinta abriendo 
camino ; pero ahora con  el nuevo  rumbo de Guesudueste(Suroeste) pedido por Martín 
Alonso el día 6, y no   aceptado por Colón hasta el dia 8, según el diario. La sensación 
de los hombres  era  que Martín Alonso  guiaba la flotilla, en este  plazo concedido a 
Colón. Los marineros confiaban en el  rumbo e instinto  de Martín Alonso, conocedor 
del sistema  de los portugueses que ,en situaciones parecidas de desconcierto, seguían a 
las aves que al atardecer solían volver a las islas,conduciendo así a los marineros 
desorientados a tierra. Así se hizo y “  porque la carabela Pinta-de Martín Alonso- era 
más velera e iva delante del Almirante,halló tierra” comenta Las Casas en la copia del 
diario. #  
 La conmoción que provocó el por todos ansiado Descubrimiento fue de  tal 
calibre que restañó recelos y alivió tensiones.La convivencia,a la par que la figura de 
Cristobal Colón, reinaron e incluso  Martín Alonso ,de  buen grado,reconoció  el 
ingenio y proyecto del genovés. Pero no era más que un paréntesis en que Colón intentó 
cimentar su prestigio,tratando de forzar la sociedad. Así, del 12 de octubre al día 22 de 
noviembre, Cristóbal Colón se dedica a descubrir islas tratando de localizar el lugar 
donde se encuentra,pero su actividad es escasa. El 13  debió tomar la latitud  en San 
Salvador y nos cuenta que estaba “lestegueste con la isla del Fierro en Canaria,so una 
línea”.(el error es de 4º de 23º  a 27º ).  Martín Alonso no se resignaba a esa forma de 
hacer del genovés y se decide a seguir tomando iniciativas. 
 Comprobamos como Martín Alonso, el 17 de octubre, descubre una nueva 
isla,indicando la ruta a Colón que  cuando llega a ella,a la Juana o Cuba, escribe “yo 
descubrí toda aquella parte de la isla hasta la costa que corre “leste Gueste” como 
reclamando para si un trozo de la misma. El palermo  le había advertido sobre Samoet 
isla distinta ,rica en oro. Como fuera, lo cierto es que a Colón  no le agradó la forma de 
operar ,y al dia siguiente,viernes 19,  toma la iniciativa y prepara un plan de actuación 
con misiones para los tres barcos.El sábado, a primera hora de la tarde, las dos carabelas 
estaban demás y con los hombres deseosos de conseguir resultados.  
 Sin embargo el Almirante no sólo no pensaba permitir el libre trueque de los 
marineros, sino que al final de este día estaba enfadado,quizás muy enfadado.Lo leemos 
en el diario. A Las Casas se  le escapa trascribir las palabras textuales de Colón y dice 
:”...Las carabelas surgieron porque (se) hallaron en tierra temprano y pensaron (los 
Pinzón) que ,a sus señas,que eran las costumbradas,iría a surgir ,más no quise(Colon)” . 
Es evidente la falta de concordia entre los capitanes , que continua el domingo 
siguiente, cuando visitaron una choza en la isla  en que desembarcaron. 
   Colón  encerrado en su enfado ,sigue pretendiendo identificar el Cipango,mientras 
pescan  y matan serpientes.Las relaciones con Martín Pinzón sin embargo ,parece que 
mejoran   , y lo deducimos del comentario sobre el  palermo del 22 de octubre en que 
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Colón dice que Pinzón  mató una sierpe de 7 palmos. Pero  seguía   impidiendo  que los 
hombres de mar rescatasen, según su costumbre.El  día antes escribió  en su diario al 
respecto “yo no deje tomar nada”.   La vida continuaba monótoma ,con poco 
rendimiento y provecho para los avezados marinos del Tinto y,  pasada una semana, el  
día 28, Colón de nuevo insiste en que no se toque nada de los nativos,a pesar de las 
noticias de perlas  que tenían ya en Rio Mares, en Cuba. Los hombres  debían obedecer 
a disgusto , porque reitera   la orden el 29 lunes. El 30, los indios enviados por Colon a 
la Pinta, como lenguas,  comentan gráficamente  a Martín Alonso la existencia de un río 
grande  y que era Tierra Firme aquella,  y muy Grande.  Martín  se dirige allí y Colón le 
sigue. 
  Aquí aparece la idea de Cuba, Tierra Firme, como surgiendo de  Martín 
Alonso,junto con noticias de otras islas Camaj y Faba.  El viernes 2 de noviembre, 
Colón  envía 2 hombres tierra adentro,Rodrigo Xerez y Luis de Torres, con dos indios 
de Guanahaní. Mientras esperan su regreso toma la altura y esta a 42 º y a 1.142 leguas 
de Hierro.En esta espera rescataron algodón y hamacas ,seguro de que  no podía 
contener a la gente.Estos días llegan los enviados y se reciben noticias de Baneque, y de 
Bohío ,  el lunes 12 Quiere ir el Almirante a Baneque pero no se decide. 
 Del 13 al 18 sigue “engorrando la pava” sin hacer prácticamente nada 
,obsesionado con el Can y Catay ( el diario vuelve a estar en boca de las Casas).El 19 de 
noviembre Colón vió Babeque de lejos , al Este a 60 millas ,el 20 no sabe que hacer si 
navegar al Este o  qué  hacer.El 21  miércoles toma la altura está a 42º otra vez y se le 
rompe el cuadrante y no sabe bien que decisión tomar.Debe ser tal el lío del diario que 
hasta el P. Las Casas dice que no sabe dónde está “Donde están luego agora estas  yslas 
que entre manos traya”. 
  Martín Alonso se decide a navegar hacia Baneque  llevando como guías  los 
indios  que en Río Mares le dio Colon  para la Pinta .  A  partir de este momento 
navegará bajo su propio criterio. Colón ,como director de navegación le  había 
defraudado.Cuando el genovés  le vió al día siguiente en la lontananza y no le pudo 
seguir comentaba “otras muchas me tiene hecho y dicho” refiriéndose sin duda a lo mal 
que Martín Alonso aguantaba la desidia de Colón,sus críticas y su deseo de rescatar 
navegar y decidir. 
    
d)  Los motivos de la separación de Colón y Pinzón del 22 de noviembre de 1492 

 
 
 Pensamos que los motivos hay que buscarlos en el comportamiento diario y en la 
convivencia entre Colón y su grupo, con Martín Alonso y el suyo. Ello se desprende 
fácilmente de lo visto en el punto anterior,  donde subrayabamos el afán de Cristóbal 
Colón por  capitalizar todas las decisiones impidiendo,o al menos tratándolo de 
impedir,el normal comportamiento rescatador de los hombres de mar españoles,poco 
acostumbrados a idolatrar al jefe y más a compartir sufrimientos pero  también 
beneficios. 
 Asistimos así,  a la ruptura de la escuela de navegación compartida ,expresión 
nuestra, apareciendo la no escrita sociedad,ahora en discordia, de Colón con  Martín 
Alonso para  la ejecución de este viaje,que ya apuntábamos y que Las Casas 
refrendaba.El fin de esta sociedad se produjo por el comportamiento particular de Colón 
desde el 12 de octubre , empeñado en capitanear personalmente toda la empresa  
pretendiendo dirigirla con mano firme.Tal pretensión producirá sentimientos de rechazo 
entre gran parte de los embarcados.  
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 Estos sentimientos evolucionan  hacía un hastío de los hombres del que no esta 
exento el mismo Martín Alonso , quien cede por la petición de los mismos, máxime 
cuando está convencido de la poca profesionalidad de Colón en manejar los asuntos 
navales,y teme la  obsesión del genovés  por confirmar su teoría de haber llegado al 
Catay y Cipango. Es pues,casi el aceptar resignadamente una realidad que le pedían sus 
hombres y que se materializa el 21 de noviembre, cuando pretendiendo navegar hacia 
Babeque  Colón tenía dificultades para seguir a la Pinta y al fin ,ni el 22 lo consiguió. 
   A partir de este momento Martín Alonso y sus hombres navegan por su 
cuenta..¿Cuál fue el rumbo de Martín Alonso? Nos responde Colón :”Esta noche Martín 
Alonso siguió el camino del Leste para ir a la isla de Baneque”.A partir de este 
momento pretendemos reconstruir las andanzas de la Pinta.Tenemos dos datos seguros 
que el 22 estaba la Pinta camino de Baneque y que el 6 de enero esta nao navegaba al 
Norte de la Española rumbo Oeste hacia donde estaba Colón.Es decir,venía del Este 
hacia el Oeste.Otro dato ,tambien proporcionado por  Las Casas,que aporta inquietud ,y 
a la vez,puede orientarnos para conocer  estas andanzas de la Pinta, es que este día 6 de 
enero aparece en el diario por primera vez la noticia de una isla llamada  < Yamaye>#  
situada  detrás de la isla Juana ,al Sur y en la que hay  mayor  cantidad de oro que en la 
Española. 
 La presencia de esta isla Yamaye ,que se identifica con Jamaica,sin lugar a 
dudas, aparece también nombrada en el Libro Copiador  antes del viaje de Colón a Cuba 
y Jamaica en la primavera de 1494.,en concreto dice en el Libro  Copiador “ Partí en 
nombre de Nuestro Redentor,jueves ,veinte y quatro de abril de La Ysabela.Continua  
líneas después  Colón “yo partí de La Ysabela con el propósito de yr a esta probinçia 
,mas el deseo que yo tenía  de la ysla de Jamaica,por las nuevas que de ella avian dado 
los yndios,no he ynpedido el viaje,ni fuera yo si no creyera que La Juana hera ysla;  mas 
pensé  que los yndios me avian afigurado verdad  y que era ysla;   mas después conocí 
que ellos son gente allí que jamás salen de su  lugar y creen  que todo el mundo sean 
yslas ,y no saben que sea tierra firme ,ni curan salvo de comer y de mugees;  mas pensé 
yr , por esta parte ,para yr a Jamaica,y que La Juana sería ysla y que yo pasaría por la 
parte del austro,al fin de ella,al poniente,y dende  navegaría al septentrión y al poniente 
fasta hallar el  Catayo”;   y ansi seguí el mesmo viaje y descubrí y fui a la ysla de 
Jamayca,en breves días”# . 
  Se nos ocurre pensar que esta parte correspondiente al folio 14 recto del libro 
copiador lo escribió Colón a la vuelta del viaje a Cuba con lo que no es de extrañar la 
presencia de estos comentarios en lo que a noticias se refiere.Noticias de Jamaica da 
tambien en la página 512-513 hablando de Santiago Jamaica como ya recorrida  . Es 
significativo igualmente lo escrito en el folio 22 recto p.517, en  la carta   fechada en 26 
de febrero del 94. Sobre la datación de la misiva todos los historiadores están de  
acuerdo en  decir  que es evidente el  error ,pues se debe entender 1495. Pero según esta 
redactada ,con las ideas expuestas tan confusamente,  el autor puede tratar de querer 
decir tal fecha para adelantar sus descubrimientos. 
 Volvamos a Las Casas que narra en el citado dia 6 de enero de 1493,día que 
volvió  Martín Alonso: “ LLamavase diz aquella isla  Yameque.Tambien diz que supo 
el Almirante que allí ,hazia el Leste ,avia una isla adonde no avía sino mujeres solas,y 
esto diz que de muchas personas  lo sabían ..”  ¿ Quien eran estas personas que lo 
sabían?.Cuando se refiere a los naturales ,como hemos visto, siempre menciona a los 
indios. Sólo se nos ocurre pensar en los hombres de Pinzón,que eran el elemento nuevo, 
y por tanto, el que podía traer la noticia. 
 Si así fuere,tendríamos    un tercer punto o isla donde debió  estar la carabela  
Pinta en estos 45 días.Se trata indudablemente de  Jamaica o Yamaye.Uniendo los tres 
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puntos o referencias : Baneque,Jamaica y Montecrisiti nos da como resultado” a groso 
modo” el recorrido desconocido de Martín Alonso Pinzón y su Pinta en los 45 días.  
Pero lo seguro es que el dia de los Santos  Reyes de Oriente,se unen ambas carabelas de 
nuevo, con lo que las posibilidades de éxito en el regreso  se duplicaban. 
 

 3- El retorno de Colón y su arribada a Portugal origen y causa de las 

discrepancias lusocastellanas  

  

  Desde el momento del encuentro entre Colón y Pinzón ,hasta el dia 17 de enero, 
en que las dos carabelas zarparon definitivamente en busca de España, todos los 
marineros se ocuparon en reparar desperfectos, tomar provisiones par el retorno y 
,quizás, en aclarar la situación de mando en las distintas naves. Son 10 días difíciles 
para los hombres que luchaban entre  la posible riqueza y el deseo de retornar.Y son 
diez días que a todos los  historiadores nos gustaría saber qué ocurrió en las relaciones 
Pinzón-Colón, y a qué compromiso  llegaron para la vuelta. 
 Sabemos   que el 17 de enero partían del golfo de las Flechas , y que  navegaron 
84 millas con rumbo Nordeste y luego 44 millas  al Este. El camino continua, aparecen 
vientos frescos y ya el 7  febrero las discrepancias entre los pilotos por señalar su 
localización en la carta eran grandes,llegando el 11 de febrero a creer que  estaban cerca 
de tierra, pero lo que el tiempo les deparó fue una gran tormenta. Este motivo climático 
es oportuno porque a él se  le atribuye la separación de la Pinta, por segunda vez ,el 14 
de febrero, y además con causa justificada.Curiosamente al día siguiente  la Niña y 
Colón avistan tierra. 
 
 a)- El 15 de febrero  aportan al archipiélago de las Azores  

 

 
 . Pasados los miedos de la tormenta y hechas las promesas que en tales ocasiones 
hacen los marineros a la Virgen,el 15 de febrero la carabela Niña   divisó tierra.Estaban 
en las islas  Azores,luego dentro del área de dominio atlántico del rey Juan II de 
Portugal. Se trataba de  la isla de Santa María  en cuyo puerto, de San Lorenzo ,echaron 
el ancla,era el día 18.Dice las Casas que el Almirante escribió  “aquella su navegaçion 
avia sido muy çierta y avia carteado bien” .  A partir de este momento se inician los 
problemas con los portugueses de la isla,comenzando por su capitán Juan de Castañeda 
que les engañó e hizo prisioneros a la mitad de la tripulación.  
 
 El suceso nos lo cuenta el Almirante en la anotación que las Casas atribuye al 
día 19# ,martes, “Después del sol puesto,vinjeron a la ribiera tres hombres de la ysla y 
llamaron.Enbióles la barca,en la qual vinjeron y truxeron gallinas y pan fresco,y era 
díade Carnestolendas,y truxeron otras cosas que enbiavan el capitán de la ysla,que se 
llamava Juan de Castañeda,diziendole que le conoscía muy bien y que por ser noche  no 
venja a vello,pero que ,en amaneçiendo,vernja y traería más refresco,y traería consigo 
tres hombres que allá quedavan de la caravela,y que no les enbiava po el  gran plazer 
que con ellos tenja oyendo cosas de su viaje. El Almjrante mandó hazer mucha homrra 
a losmensajeros,y mandoles dar camas en que  durmjesen aquella noche,porque era 
tarde y estava la poblaçion lexos. Y porqu´ el jueves passado quando se vido en la 
angustia de la tormenta ,hizieron el voto y votos susodichos y el de que en la primera 
tjerra donde oviese casa de Nuestra Señora saliesen en camjsa etc.,acordó que la mjtad 
de la gente  fuese a complillo a una casita que estava  junto con la mar como hermita,y 
ál yría después ,con la otra mitad. Viendo que era tjerra segura,y confiando en las 
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ofertas  del capitán y en la paz  que tenja Portugal con Castilla,rogó a los tres hombres 
que se fuesen a la población y hiziesen venir al clérigo par que les dixese una mjssa. 
Los cuales  idos  en camjsa,en cumplimiento de su romería,y estando en oraçion saltó 
contra ellos todo el pueblo a caballo a pie  con el capitán y prendiéronlos a todos.” 
Colón desconocedor de este procede iba a desembarcar tambien pero receloso por la 
tardanza fue con la nave bordeando para avistar la hermita donde pudo ver el suceso 
incluso muchos a caballo “ vinieron a la caravela para prender al Almyrante”.Se 
produjo una conversación entre Colón y Juan Castañeda sobre lealtades hacia la palabra 
empeñada y amenazas de denuncia ante los reyes de Castilla,pero poco caso hacía el 
portugués.Incluso colón aludió  que llevaba cartax para todos los principes del mundo 
donde demostraba ser “él era su (de Castilla) Almjrante del mar Oçeano  y Visorey de 
las Yndias ,que agora  eran de Sus      Atezas,de lo qual mostraría  las provisiones 
firmadas de sus firmas y selladas de sus sellos,las quales le enseñó de lexos..”#  
Seguidamente Colón se muestra digno y promete seguir navegando  hacia castilla ,pues 
tenia  la gente para llegar  a  Sevilla donde informaría y sería castigado por esta acción. 
El capitan Castañeda contestó no  conocer   “acá  Rey e Reyna de Castilla,nj sus cartas 
,ni le avian miedo;antes  les darían a  saber   qué era Portugal,quasi amenazando”. Tal 
fue el comportamiento que hizo pensar a Colón si habría estallado la guerra entre 
Portugal y Castilla, “pensó si  avia passado algún desconçierto entre  un reyno y otro,el 
Almjrante  ovo mucho sentjmyento”# . 
 ¿Por qué este temor del genovés a una guerra entre Portugal y Castilla?.si él 
había navegado por las aguas legales de Castilla y las relaciones eran buenas llevando 
como llevaba cartas de presentación    para el monarca luso ¿de donde surgía su miedo?.  
¿por qué promete viajar a Castilla, en concreto a Sevilla y no lo cumple, si estaba en 
mar conocido?Lo cierto es que al día siguiente partió de la isla  y al siguiente se inician 
las tormentas lo que le obligan a navegar por el archipiélago hasta el 24 que decide 
partir para Castilla con mar en calma.El 25 siguió la calma el 26 algunos aguaceros,el 
27 tuvo fuertes vientos contrarios y tormentosos a igual que el 28.Navegó algo 
despistado el 1 y 2 de febrero ,el 3 tuvo tormenta de nuevo prometiendo enviar un 
peregrino a Santa María de la Çinta en Huelva,se le rompieron las velas,y al final de la 
jornada “vieron señales de estar çerca de tjerra.Hallávanse todo  çerca de Lisboa.” Al 
día siguiente conoció la tierra divisada y se trataba de  la Roca de Sintra,junto al río de 
Lisboa,lugar donde  dice las Casas :determjnó  entrar  porque no podía hacer otra 
cosa;tan terrible era la tormenta que hazia en la villa de Casca”. 
   
 
   b) Cristobal Colón,en contra de lo ordenado, desembarca en Lisboa 
     
 La redacción que el padre las Casas hace de este día 4 de marzo de 
1493,momento peligroso para la fama de su amigo el Almirante es un tanto justificativa 
del hecho del desembarco,incluso podríamos decir que es dramática”cognosció la tjerra  
que era la Roca de Sintra, que es junto al río de Lisboa, donde determinó entrar,porque 
no podía hazer otra cosa” .Como si el destino hubiese obligado a Colón a desembarcar 
en Lisboa. 
  
 Luego cambiando el tono nos cuenta  como la gente de este puerto le recibió 
maravillados por no haber naufragado,y a la hora “terçía vino a pasar a  Restrelo dentro 
del río de Lisboa”.Insiste Las Casas aportando datos sobre el invierno tan crudo que fue 
este de 1493 y la cantidad de naves que tuvieron percances,25 en concreto,así como las 
que estaban en puerto.El sentido justificativo resulta más que evidente.  



 31 

 Lo cierto es que Colón amarró  en la ribera y lo primero que hizo fue escribir al 
rey de Portugal,Juan II,notificándole,al parecer ,las razones de su viaje y su arribada 
forzosa si bien los reyes de Castilla le dijeron que   “no dejase de entrar en los puertos 
de Su Alteza a pedir lo que oviese menester por sus dineros “ Además solicitaba 
permiso para  ir con la carabela  a Lisboa por miedo a ser robado donde se 
encontraba,así como para demostrar que no venía de Guinea sino de las Indias. 
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Capítulo 4º 

 

LAS PRIMERAS PROTESTAS DIPLOMATICAS PORTUGUESAS Y LA 
ACTUACION DE LOS REYES CATOLICOS PRECEDENTE DEL TRATADO DE 
TORDESILLAS 
 
  
 Al tiempo que Colón viaja por tierra de Sevilla a Barcelona,Juan II envió a Rui 
de Saude,  el 5 de abril,  a la corte española llegando antes a la ciudad condal que el 
genovés. Este embajador  llevaba por misión reclamar a los Reyes Católicos que  lo 
descubierto por Colón estaba dentro del área encomendada por las bulas a Portugal.La 
pretensión última  del emisario luso era que se suspendiesen los viajes hasta someterlos 
a unas negociaciones. 
  Ya en Barcelona desde el 20  de abril,  el Almirante, trataba  de  ensalzar su 
viaje, pero mantenía una postura confusa ante los monarcas a la hora de concretar eso 
de “las Indias”, donde estaban y qué eran. Este proceder indeciso era fruto, más  que de 
su tradicional suspicacia, de una evidente carencia de datos de sus descubrimientos.Nos 
sabía bien donde había llegado, y ello le imposibilitaba localizar su hallazgo   en una 
carta náutica,facilitando así  una información clara  que permitiese a los Reyes  de 
Castilla   dar una respuesta eficaz   a Juan II.  
 Estos lapsus  en los conocimientos náuticos serán habituales en Colón, a pesar 
de lo que escribía  Las Casas , como comentario al diario del genovés, el 18 de febrero,a 
poco de ver las  islas Azores. Se lee en el diario, al respecto de la ruta de tornaviaje,  
“Dize el Almjrante que aquella su navegación avía sido muy çierta y que avía carteado 
bien”.1   Parece ser que Colón era poco modesto sobre su propia forma de trabajar;   o 
bien  estaba ocultando a los Reyes Católicos la localización de lo descubierto, 
posibilidad que, por los datos que tenemos,  no podemos  considerar  como probable.  
  Esta imprecisión en la información colombina supone un aumento en  la tensión 
diplomática   con Portugal, al punto que los Reyes,  en carta de 2 de mayo de 1493,  
ruegan al Duque de Medinasidonia  que   “esten prestos y aparejadas todas las carabelas  
de vuestra  tierra porque nos podamos servir dellas en lo que menester fuere”2   .Este 
“menester”, evidentemente, era un posible ataque naval portugués a navíos o posesiones 
españolas ,en respuesta a las gestiones políticas  que  se estaban haciendo en Roma 
,tratando de conseguir para Castilla las Indias descubiertas  por Colón, y a las que los 
lusos pretendían llegar por su ruta africana. 
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1- La habilidad  diplomática española en Roma : Las Bulas de Indias 

 

 La historiografía tradicional 3   estudia ,o se plantea el problema de las bulas de 
Alejandro VI a Fernando V ,en que se otrogaba lo descubierto a Castilla,  desde la fecha 
de su publicación o datación. Pocos  autores han ahondado  en las relaciones prévias 
entre ambos personajes. Un historiador  de  los americanistas  que lo ha hecho  es  
Giménez Fernández  en la década de los cuarenta. Nosotros,  investigando también las 
relaciones diplomáticas anteriores a junio de 1494 entre el Papa Borja y Fernando de 
Aragón  , hemos consultado su obra 4  , que,  si se publicó un tanto desordenada, resulta 
muy ilustrativa por analizar las maniobras políticas anteriores a la concesión de las 
bulas de Mayo de 1493. 
 Pensamos que los Reyes Católicos, más en concreto D. Fernando,debió tener 
noticias de la vuelta de Colón muy temprano, seguramente por la carta primera que 
Colón remitió  aun embarcado,o bien Martín Alonso Pinzón se lo haría saber desde  
Bayona. Lo cierto es que, el Rey Católico inicia su actividad diplomática  en defensa de 
lo descubierto por la armadilla de Colón a mediados de abril de 1493, cuando  concede  
a los bastardos  Borjas previlegios y donaciones en Valencia y Aragón. .Esta actuación 
del monarca español produce  el lógico  agradecimiento   del Papa Alejandro VI , quien 
remite, a través de su secretario Ludovico Podocataro, noticias a los reyes de España de 
la delicida postura de  Roma para mantener los vínculos con los Reyes Católicos en 
todos los eventos.Aún así, como muestra  de su fidelidad  le envía  un breve , con fecha 
17 de mayo (precedente de las bula Intercetera) sobre la concesión del dominio y los 
bienes de las islas recientemente  descubiertas por los hombres de los monarcas . Tal 
disposición resultó ser la respuesta a la petición de Fernando el Católico de 18 de 
abril,solicitada al Papa imediatamente después de conocer la opinión de  Colón sobre lo 
descubierto. 
 Así pues, lo que nos intresa , la primer a bula , se pidió el 18 de abril,se concedió 
de forma secreta en un breve ,que se convierte en oficial, si bien secreto, extentido  el  
28 o 30 de abril,según el libro de datas, y se fechará,  antedatándola,  definitivamente el 
3 de mayo. Sabemos que será recibida en Barcelona el 28 de mayo por la tarde.Tal 
documento es un breve secreto de la Curia Romana concedida por la camara  Apostólica 
“sin intervención del Rescribendario y sí del secretario Podocatharus y del comerarius 
Ferraris” 5   
 El  párrafo precedente necesita una explicación que nos permita unir la actuación 
de Roma,con la de Fernando el Católico  y, a su  vez , con el papel que juega Colón en 
Barcelona  y con la propuesta del trazado de una raya y el desmedido interés de los 
representantes diplomáticos portugueses por  llegar a unas conversaciones sobre lo 
descubierto. Pero los lusos , entre tanto pretenden suspender  los viajes castellanos hacia 
el oeste occeánico. 
 Analicémos estos acontecimientos ordenadamente. Recordemos  como 
Alejandro VI tuvo una elección complicada, debido a su conocida reputación  poco 
edificante.  Así mismo, sabemos que tuvo como contrincante al portugués,  cardenal Da 
Costa, que, tras su derrota,  actuaba como agente  de Juan II en Roma ,donde  tenía 
buenas relaciones  en la Cancillería, por ser amigo del canciller Ascanio Sforza. Esta 
circunstancia hacía que, por un lado Alejandro VI buscara apoyos a   su  persona tanto 
en Roma como fuera de Italia ,entre las naciones europeas  poderosas, políticamente  
hablando, y Fernando de Aragón estaba dispuesto a brindarle esta ayuda,   lo que  
demostraba con apoyos  a  su familia. En lógica correspondencia Alejandro VI debía  
colaborar  con favores, como el solicitado por el aragonés de otorgar   una bula de 
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concesión de territorios. Este documento papal ya   no tenían  el  poder  definitivo que 
en otros tiempos, pero si ayudaba a contrarrestar concesiones  similares anteriores 
,como era el caso que se presentaba con Portugal.Tal gracia  la debía hacer en secreto 
para evitar el que se enterase el canciller ,y por tanto los portugueses. 
 Sin embargo,el secreto nunca era absoluto y Juan II debió tener noticias de esta 
actuación,de ahí la prisa que su embajador en Barcelona daba a los Reyes Católicos. 
Esta presión debió ser máxima entre el 18 o 20 de mayo fecha de la llegada de Colón a 
la ciudad  Condal y el 28 de mayo, cuando se recibe la bula de Roma  y , por tanto, se 
hace público su contenido. Fue  en estos 40 días cuando Colón propuso la idea de la 
famosa RAYA, que luego será aceptada en Tordesillas. 
 Veamos como sucedieron los hechos.El monarca español se adelantó,como 
veíamos, a pedir una bula al Papa que garantizara, de forma oficial, cualquier cosa que 
hubiese descubierto Colón, antes de la llegada del genovés. Alejandro VI concedió de 
forma secreta tal pretensión, pero para  hacerse público era preciso que el documento 
contemplara lo más claramente posible la región concedida para evitar errores 
lamentables. Este punto se dejó para precisarlo cuando Colón llegase a Barcelona. Entre 
tanto, el Almirante se entretenía en Lisboa ,luego viaja a Palos ,va por tierra a  Sevilla y 
,al fin, llega a Barcelona entre el 18 y el 20 de  abril. Era el momento de precisar el área 
geográfica en la bula a conceder. 
 Sin embargo, lo que parecía fácil y  ya decidido de forma secreta ,sin que 
Portugal pudiera entender en ello en la Curia de Roma,se complica al no saber  Colón 
definir con claridad su descubrimiento; de ahí la zozobra  de Fernando el Católico, pues 
tal situación  de carencia de datos  le obliga a tomar una decisión tajante e 
indeterminada,para  ser contemplada  en la bula. 
 
 
 
2-Cristóbal Colón  propone la solución:Trazar una raya en el Atlántico 
 
 Isabel y Fernando tenían que dar respuesta a la insistente presión diplomática  y 
naval portuguesa  y solicitan a Cristóbal   Colón una respuesta o propuesta, que 
permitiera adelantar una solución segura para lo descubierto en su viaje,  y además ,que 
fuese  presentable a los lusos.  Ante este ruego real , el Almirante  se decide a poner 
unos límites,aunque curándose en salud, y propone la idea de  una RAYA LIMITROFE, 
6   a la manera de los deslindes de los términos castellanos, entre  las aguas de Portugal 
y las de Castilla ,de forma que , sin duda alguna, las islas descubiertas  estubiesen 
dentro del término de Castilla. 
 Así es como   los Reyes Católicos piden a Alejandro VI incluya en la Bula, que 
ha de otorgar, un límite o Raya que pase por encima de las islas Cabo Verde y Azores;  
al Oeste y Sur de la cual  el dominio sería de Castilla.  Sin embargo,  la bula Inter 
Coetera del día 3 de mayo  no recogía esta petición, pero sí la del día 4 Inter Coetera II  
, aunque con una variante introducida por el Papa, que la raya de separación, que la 
corte española pidió que  se trazase  sobre las islas  Cabo Verde,venía contemplada a 
100 leguas al Oeste de Cabo Verde  y Azores, en estos términos ” :..fabricando et 
construendo lineam a Polo  Arctico ad Polum Antarcticum,sive terrae firmae, et insulae 
inventae,et inveniendae sint  versus aliam quamcumque partem,quae  linea distet  a 
qualibet insularum que vulgariter nuncupantur de las Azores7    et Cabo Verde  centum 
leucis occidentem et  meridiem...”  8  
 Las bulas se conocieron oficialmente  el 28 de mayo ,momento en que  se abre 
un paréntesis o desconcierto diplomático  luso, hasta lograr  asimilar la postura del 
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Vaticano y dar con las nuevas líneas de actuación.Lo importante ahora es la 
información y cuanto más rápidamente mejor, para así poder cimentar lo conseguido 
por parte de Castilla . Portugal,en cambio, necesita el conocimiento del viaje colombino  
para revocar lo expresado en la bula  que les  ahoga contra Africa .  Pero  en todos estos 
avatares  políticos sorprende sobre manera un aspecto fundamental que  han sido 
causado por la falta    de precisión en la información de Cristóbal Colón, lo que nos 
lleva a recordar  la formación cartográfica del genovés.                              
     
 3-Los conocimientos cartográficos de  Cristóbal Colón  
     
    Recordemos brevemente  la formación de Colón,más en concreto, su 
poco conocida faceta  de cartógrafo.  Para ello que mejor que  utilizar la propia opinión 
del Almirante cuando habla sobre sus conocimientos,al respecto escribía: “  A este mi 
deseo  fallé a Nuestro Señor  muy propicio y ove dÉl  para ello espíritu de inteligencia. 
En la marinería me fiso abondoso , de astrología me dio (Dios )  lo que bastaba y ansí 
de geometría y aritmética,e ingenio en el ánima ,y manos para dibujar la esfera y en ella 
las ciudades, ríos y montañas todo en su sitio.En este tiempo he yo puesto estudio  en 
ver las escrituras,cosmografía historias,crónicas y filosofía y de otras artes”9   .   
 Además de su opinión otros autores que le conocieron  nos han dejado su 
versión sobre el Genovés y ,aunque no es el lugar ni momento de analizar sus 
conocimientos10   ,recordemos a su amigo Bernáldez11    que opinaba que Colón era  
hombre de muy alto ingenio “sin saber mucho de letras”. Igualmente Gómara, aunque 
no muy amigo del Almirante , escribía de él: “no era  docto Cristóbal Colón,más era 
bien entendido”. Y,por último, anotemos algunas declaraciones de testigos de los 
Pleitos Colombinos  que se referían a esta virtud de Colón de dibujar cartas de navegar 
e incluso de enseñar a hacerlo algunos marineros en el primer viaje.12    Así declaraba 
Pedro Arroyal que “vió como el almyrante daba al dicho Juan de la Cosa  las cartas de 
marear que fazia ,e Juan de la Cosa las dibuxaba..”13    O aquel otro pasaje en que Colón 
reprendió al vallisoletano  Pedro Salcedo porque “le avia mostrado ciertas cartas de 
marear  a Juan de la Cosa” , ya en el tercer viaje. 
       Estas breves ideas unidas  a los conocimientos que tenemos de la obras 
cartográficas de Colón,la carta presentada a Martín Alonso que lleva en el primer 
viaje,la que iba  confecciondo en dicho viaje,  y la pintura o carta del segundo viaje 
colombino nos permite tener una idea de la habilidad del genovés  para dibujar cartas y 
las nociones  cartográficas que tenía14. Pero lo realmente trascendente  de los 
conocimientos colombinos ,y que más nos interesa,eran  sus ideas de la concepción del 
mundo que las debía tener  plasmadas en  su esfera y planisferio y que, sabemos,  
expuso a las distintas comisiones de científicos de la época,tanto en Portugal como en 
Salamanca. 
 Del alcance  de sus teorías podemos deducir sus fuentes tanto científicas como 
cartográficas.Las ideas científicas las tomó Colón de Pierre D`Ailly. Así,  en lo 
referente  a la medida del grado le da 14 leguas 1/6 y adopta  los 360º del globo 
terráqueo.Mientras que la medida del diámetro de la Tierra la tomó del Esdras, libro 
apócrifo de la biblia que defendía  que el globo  terrestre estaba compuesta de seis 
partes de tierra,ya conocidas,  y una de agua.Si dividimos 360º entre siete nos sale 51º 
grados para cada una de las siete partes. Como seis eran conocidas quedaba una ,la que 
unia Euráfrica con Asia por Occidente  que debería tener  51º . Colón otorgaba al  grado  
14,1/6 leguas,lo que nos llevaba a  las  722,16 leguas   de distancia  que ,según Colón, 
separaban  las costas de Euroafricanas del Catay y el Cipangu. 
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  A este respecto resulta muy ilustrativo sobre  la formación del Genovés las 
ediciones que poseía, entre las que cabe citar : el libro Ymago Mundi y otros  opúsculos 
de Pierre d`Ailly, 15    El libro de Marco Polo 16     , y La Descripción de Asia  de 
Piccolómini17    todos ellos  con numerosas anotaciones de Colón que nos permiten 
conocer su parecer ,así comprobamos que   tomó la medida del grado del  Ymago 
Mundi de su capítulo  décimo,  donde escribe  al margen repitiendo del texto de Ailly: “ 
cada grado tiene 56 millas y 2/3 y, así, la circunferencia de la tierra tienen 20.400 
millas.” 18   
 Colón tenía  estas ideas plasmadas en una carta,o quizás en un planisferio e 
incluso en una esfera de donde  tomaba  los datos para las distintas cartas, a medida que 
necesitase tal o cual parte del mundo para defender sus planteamientos. Intuimos que 
debió ser una carta de este tipo la que mostró a Martín Alonso cuando ,según Las Casas 
“hicieron sus conveniencias”.Quizás esa carta la conozcamos y sea la misma que 
analizaban los marineros en el viaje de ida. En concreto el día 25 de septiembre  escribe 
Las Casas : “ Yva hablando el Almjrante con Martín Alonso Pinçon,capitán de la 

otra caravela  Pinta,sobre una Carta que le avía enbiado tres días avía a la 

caravela...” 19   

 Sirviéndonos de estos datos  hemos reproducido de forma un tanto artesanal el 
aspecto que   pudo ofrecer esta  carta ,para poder  seguir ,en lo posible, el devenir 
cartográfico de Cristóbal Colón en estos primeros viajes de descubrimiento.De este 
documento no sabemos si era o no una carta plana ,pues no lo especifica. Pero si 
podemos adivinar que tenía el contorno de Euráfrica con sus archipiélagos ,el océano 
Atlántico y las costas de Asía,todo ello siguiendo el planisferio de Toscanelli. En el 
espacio Canarias- Asía aparecìan una serie de islas que facilitarían el viaje. “...donde 
segúnd pareçe tenya pintadas  el Almjrante çiertas Yslas por aquella mar.” 20   
 Se completaría esta carta  con unos troncos de leguas en consonancia con las 
teorías del Almirante, o lo que es lo mismo, una distancia de Europa a Asia de 51º sobre 
el famoso paralelo de Rodas , que a razón de 14 leguas 1/6 ,situaba las costas del 
deseado Catay en torno a las 750 leguas .Esta travesía ,no en exceso larga,se veía 
facilitada  por la existencia de unas islas  más o menos a 400 leguas,como veíamos. 
 Podemos denominar a ésta  la primera carta del descubrimiento y su existencia 
es indudable ,pues tiene pruebas documentales. Para nosotros esta carta ordinaria de 
navegación que se utilizaba por los marineros del viaje  y  que no debía tener aspecto 
especialmente bello,es la primera de una serie documentada de  ellas que hará el 
Almirante y que  iremos analizando. Una segunda carta tuvo que ser la que el Almirante 
fue confeccionando mientras navegaba en el viaje descubridor en 1492,que debía 
responder a la  puesta a punto,  de las realidades que iban  encontrando. 
 Esta segunda carta ,que también hemos reproducido,debió de entregarla 
Cristóbal Colón a los Reyes católicos junto con el Diario en Barcelona. Representaba 
los entornos de la primera con la representación de las tierras recorridas . Debía  
reproducir  la isla de la Juana (Cuba ) que “yo pensé  que no era ysla ,salvo tierra 
firme,y que sería la provincia del Catayo”21   .De  la existencia de esta carta también 
tenemos datos,Las Casas  nos dice  sobre el recibimiento en Barcelona, que  después de  
las fiestas los Reyes  estuvieron con Colón “ muchas  horas informando y refiriendo 
muy en particular las cosas  que le acaecieron en su viaje,y todas las islas que descubrió 
y en qué partes y en qué puntos dellas estuvo”22    
 Sin embargo, los comentarios que sobre esta carta náutica  nos dan los propios 
reyes  nos dejan perplejos .Así en la carta de 5 de septiembre de 1493 escriben a Colón 
en estos términos . “Y porque para bien entenderse mejor este vuestro libro habíamos 
menester saber los grados  en que están las islas y tierra  que fallastes y los grados  del 
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camino por donde fuiestes ,por servicio nuestro que nos los envieis  luego.; y asimismo 
la carta que vos rogamos que nos enviásedes antes de vuestra partida,nos enviad luego 
muy cumplida,y escritos con   ella los nombres; y si vos pareciere que no debemos 
mostrar nos lo escribid.”23    Sigue  la carta recomendándole  a Fray Antonio de 
Marchena como astrólogo, sin duda, para que le ayude a localizar los descubrimientos.   
 El contenido de la cita es muy rico,si bien no es el lugar ni momento de su 
comentario,lo que nos interesa es confirmar que los reyes habían mantenido una 
conversación con el genovés sobre lo descubierto y que éste les  había dado una carta 
,sin nombres ni rumbos,por lo que ahora le reclamaban estos datos. 
 ¿Por qué Colón había hecho esto? Por el comentario posterior de que lleve a fray 
Antonio de  Marchena como astrólogo ,podemos pensar que Colón no fue capaz de 
situar en la carta náutica  entregada ,las  tierras descubiertas de forma inteligible. Pues, 
la alternativa es que  el Almirante no había querido enseñar a los reyes  el fruto de sus 
descubrimientos.Actitud esta que  se nos muestra irreal porque  los monarcas podían 
acceder a la información por medio de  Vicente Yañez,amén de no ser  tan 
complacientes con un personaje que  hubiese mostrado recelos tan irracionales ante la 
corona. 
 Lo cierto es que el resultado cartográfico del  primer viaje  fue muy pobre,como 
no podía ser de otra forma, cuando se navega hacia lo desconocido y no se puede medir 
la velocidad con precisión.Llegado a España  no pudo aportar más noticias que haber 
descubierto tierra ,pero la distancia era dudosa,pues según aparece en  la cuenta larga 
del Diario había sobrepasado la 750 leguas prometidas alargándose a 1.029,5 leguas .De 
forma que los 51º prometidos se habían transformado en 72º. Podemos  afirmar que  el 
caos y la duda mental de Colón a la hora de plasmar en una carta lo descubierto era  la 
característica  destacable del primer  viaje.  
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    Capitulo  5º 
 

 

EL SEGUNDO VIAJE DE COLON INSTRUMENTO INFORMATIVO PARA LAS  
DELIBERACIONES DE TORDESILLAS 
 
  

Llegados a este punto observamos como ni Colón ni los Reyes Católicos sabían 
qué se había descubierto y las reclamaciones portuguesas estaban planteadas solicitando 
la apertura de negociaciones.Entre tanto el Papa Borja había expedido sendas  bulas en 
mayo concediendo a los Reyes Católicos lo descubierto por Colón apoyándose en la 
información del Genovés.Pero esta información era poco sólida y las noticias de D. 
Fernando apuntaban en el sentido que la bula podía no recoger todo lo deseado,por lo 
que escribe al Almirante informándole de sus dudas: 
  “ ..después de la venida de los portugueses en las pláticas que con ellos se ha 
tenido algunos quieren decir que lo que está en medio desde la punta que los 

Portogueses llaman  de Buena Esperanza,que está  en la rota que agora  ellos llevan 

por la Mina del Oro e Guinea abajo fasta la raya  que vos dijiste que debía  venir en la 

Bula del Papa  ,piensan que podrá haber Islas y aun Tierra firme,que según en la parte 

del sol que está se cree que serán muy provechosas y más ricas que todas las otras; y 

porque sabemos que desto sabeis  vos mas  que otro alguno; vos rogamos que luego 

envieis vuestro parecer  en ello ,porque si conciniere ,y os pareciere  que aquello es tal 

negocio cual acá  piensan que será ,se enmiende la Bula;por eso por servicio  nuestro 
que luego nos lo escribais.”  1  
 Esta sabrosa  cita nos aclara que fue Colón  quien tuvo la idea de pedir a Roma 
el trazado de una raya que defendiese su descubrimiento de los portugueses y  el que 
debe opinar de lo que ha aparecido publicado en la Bula con la raya a 100 leguas al 
Oeste de Cabo Verde. Para ello los Reyes  habían remitido al Almirante  las bulas en 
agosto. Según  fuera  la opinión del Genovés  los Reyes  podían reformar la bula del 
Papa  como  les conviniese . Las tres ideas  son clarificadoras, pero  ahora no podemos 
detenernos a comentarlas , por cuanto es la información de la  cartografía  del  segundo 
viaje nuestro objetivo. Siguiendo con la misma carta mensajera    los monarcas    
expresan a Colón : “ para bien entenderse  mejor este vuestro libro habiamos menester 

saber los grados en que están las Islas y tierra que fallastes y los grados del camino por 

donde fuistes ,por servicio nuestro que nos los envieis luego” .Se entiende, “luego” que 
hagaís el un nuevo viaje a lo descubierto. Comprobamos  como los monarcas 
castellanos  reclaman a Colon dos cosas: rapidez en la partida,para ello prestaron como 
ayuda de la preparación del viaje a su mejor hombre  Juan Rodríguez de Fonseca,  y en 
segundo lugar , una carta certera  de lo descubierto para poder   tratar con los 
portugueses. 
  La rapidez en la partida de una numerosa  flota (17 navíos) es algo  complicado, 
y nos consta que la fecha prometida por el Genovés como probable para zarpar en este 
segundo viaje fue a mediados de agosto ;sin embargo zarpó de Cádiz el 25   de 
septiembre de 1493.  
 
1- El segundo viaje de Cristóbal Colón o el de “ ” 
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 Pretendemos en este mommento de la investigación clarificar algunos aspectos 
del segundo viaje  de Colón al Nuevo Mundo.Nuestro interés se dirige primordialmente  
hacia los aspectos navales.Así, veremos los navíos que compusieron la flota,los 
hombres que los gobernaban y la ruta que siguieron ,analizando aquellos puntos oscuros 
que puedan presentar alguna controversia. 
 Los obstáculos que encontramos  al abordar este tema surgieron ,en su mayoría, 
de aspectos como, la escasa importancia que la historiografía colombina ha dado a este 
segundo viaje  al carecer del brillo innovador del  primero, lo que  ha producido una 
falta de estudios monográficos2   . Motivo importante  debido también a  la falta de 
fuentes    directas3   .Toda esta casuística ha provocado la carencia  de precisión y 
unificación en los datos aportados por los estudios  ,herencia  proveniente  del mismo 
fenómeno en las fuentes. 
 Nuestra pretensión es ir limando los errores o rellenando las lagunas existentes  
ayudados  por la nuevas fuentes  últimamente descubiertas,y con ello otorgar a esta 
expedición la  importancia  que  realmente  tuvo para Europa ,sin olvidar  que  para los 
Reyes Cátolicos  fue realmente el primer viaje oceánico que acometieron como  
cuestión de estado.  
 
 2-La importancia del segundo viaje de Cristóbal Colón 
  
  La bibliografía del segundo viaje de Colón puede dar la impresión de que fue un  
viaje secundario .  Esta apreciación surge del menor número de estudios existentes 
sobre esta expedición de la confirmación. Para la Corona  Española esta  armada  se 
consideró como la primera en importancia.En esta  ocasión no se trataba ya de 
patrocinar la quimera de un visionario ,cuyos resultados poco o nada importaban,sino de 
cimentar una política expansíva por el  Atlántico,sueño de los Reyes Católicos desde  el 
Tratado de Alcaçovas -Toledo  de 1479,en cuya firma renunciaron, en buena parte, a 
ella. 
 .De esta importancia es muestra patente la intensidad con que trabajó la Corte 
española desde la llegada de  Cristóbal Colón a Barcelona con la  relación de lo 
descubierto. Observamos como, a partir de este momento, se produce  una  
movilización  general ,que actúa paralelamente  en dos campos : en el   de la diplomacia 
internacional ,con las conversaciones  con el Papa  Alejandro VI y la consecución de 
una serie de bulas que asegurasen lo descubierto; y con Portugal manteniendo unas 
relaciones  tensas pero  eficaces4    que llevará a la aceptación,poco después, de los 
nuevos hechos en el campo de los descubrimientos ,tras las reuniones  Hispano-
portuguesas de Simancas y la firma definitiva de la concordia en Tordesillas y 
ratificación de Arévalo.  
 A la vez se actuaba en el campo nacional, preparando lo necesario para cimentar 
lo descubierto.Para este cometido  los reyes nombraron  a su mejor hombre ,Juan 
Rodríguez de Fonseca,quien debía proporcionar   a Colón lo que necesitase, en lo que a 
impedimenta se refiere, y cuidarse de  que la expedición  fuese  lo suficientemente 
poderosa como  para cumplir su cometido y amedrentar a los portugueses ,a la vez que 
no debía excederse en el costo , pues  se preveía muy cara,y la Corona no disponía de 
demasiado dinero.5    
 Importante fue ,así mismo, este viaje porque  en él se descubrió la ruta o camino 
definitivo hacia las Indias,a la vez que nos muestra a  un Cristóbal Colón,seguro de sí 
mismo,y  como el único conocedor de la ruta,a quien  se le debe atribuir sin  las dudas o 
suspicacias, como ocurría en el primer viaje  al haberlo realizado en compañía  y un 
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tanto a la sombra de Martín Alonso.La ruta ,como veremos, la marco esta vez el 
Almirante un poco” más a la izquierda”6   ,  como comenta Anglería en sus Décadas,con 
lo que las distancias se acortaron,señalando los pilotos entre 750 y 780 leguas la 
distancia  corrida en 20 días. 
  Este segundo viaje  también fue significativo, por ser  el de la” Fundación”,(la  
construcción del Fuerte de Navidad respondió más a una necesidad que a una política 
pensada) .  Así mismo, se va para establecerse, para edificar ciudades,para formar una 
nueva sociedad,por ello se llevan elementos que permitan realizar esta empresa.Viajan 
mujeres7   ,sacerdotes,agricultores y los inevitables nobles aventureros, amén de todo 
género de animales y semillas colonizadores. 
. El propósito de los Reyes Católicos era consolidar esos descubrimientos, incluso 
antes de finalizar la conquista total de las Canarias. Lo consideraban  tan importante   
que ya preveían posibles alteraciones y embarcaron un cuerpo de policía ,las famosas 
lanzas ginetas,para ayudar a mantener el orden.8 En fin, fue importante por ser un  
acontecimiento universal que fue  seguido por toda Europa como lo demuestra la 
correspondencia, tras la vuelta de Antonio Torres,y demostrarse así,con pruebas,que se 
había pasado de una entelequia descubridora a una realidad inquietante para el Viejo 
Mundo. 
 
  3-La primera gran armada transoceánica  

 Adelantábamos ya  la vorágine que había en España por la llegada del Almirante 
a Barcelona con la noticia del Descubrimiento.Entrar a pormenorizar cada una de las 
órdenes y decisiones  tomadas por los reyes, a raíz de este magno suceso  se sale de 
nuestro trabajo actual,sin embargo creemos necesario trasmitir el ambiente de presión e 
incluso de “stress” que se vivía en  los días inmediatos a la partida del segundo viaje.   
 Para conocer el estado de frenética actividad en Castilla, resulta ilustrativa la 
Real Cédula de los Reyes Católicos remitida a  D. Cristóbal desde Barcelona el 18 de 
agosto9   .En dicho ducumento destaca, en primer lugar,  la urgencia por la salida,pues 
Colón prometió a los reyes que saldría el 15 de agosto para evitar el invierno. A 
continuación aparece la preocupación por el comportamiento de Portugal ante  la 
expedición de esta fuerte armada por el Atlántico .El Almirante había comunicado que 
el rey Portugués había remitido una carabela a Madeira  para espiar las andanzas de las 
naos españolas.La respuesta real   fue   que en el viaje se  podrían desviar  algunos  
barcos  para detenerla. Así mismo, los Reyes Católicos tranquilizan  al Almirante sobre 
una posible agresión de la armada portuguesa ,pues desde el 15 de agosto había tres 
embajadores portugueses  en España tratando el problema ,por lo que  creían que no 
habría acciones bélicas.A pesar de todo los reyes aconsejan a Colón que no llegase hasta 
el Cabo S. Vicente,  apartándose de Portugal lo que pudiera, para evitar conflictos  y 
tener secreto el camino.Pero si surgieren dificultades que no se preocupera que  Castilla  
estaba  preparada para defenderle.  
 En  este ambiente de tensión internacional zarpaba la flota del segundo viaje  de 
Colón del puerto de Cádiz, el día 25 de septiembre de 149310   (Colon nos da el 26 
como día de salida L.C. 487).Componían la armada 17 unidades “bien aderezadas, “ 
comenta Bernáldez11  . y sigue especificando   que  4 eran   naos   y    13 carabelas12   
(Colón comenta” truje  doze carabelas y çinco naos”13  que   transportaban   1.200 
hombres de pelea ,amén de 24 caballos 10 yeguas,3 mulas ,puercos 
,becerros,cabras,ovejas,vacas y un sinfin de plantas y bastimentos. 
 El primer tramo de navegación por el Mar de las Mulas hasta las Canarias 
transcurrio entre el 25 de septiembre y el 2 de octubre, día que llegaron a Gran Canaria, 
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isla  del archipielago en el que estuvieron terminando de aprovisionar la flota hasta el  
día 7 lunes14  (en realidad fue el 13 octubre) , que zarparon rumbo a la Española desde 
la isla de Hierro. 
 Veamos a continuación los navíos que compusieron esta flota,sus nombres, 
capitanes, pilotos y todas aquellas noticias que podamos rastrear sobre ellos .Con objeto 
de facilitar la comprensión ,hemos elaborado un cuadro donde aparecen los datos 
fehacientes  de esta armada,al objeto de que sirva de plantilla sobre la que poder 
completar las lagunas  existentes con las noticias que futuras investigaciones vayan 
consiguiendo. 
 

1-Marigalante15... Camareco?.... Antonio Torres                                                                nao      
2  tª Cruz o Colina16   ...........-------------...........Bartlomé Colin..........--------..............  nao            
3- Gallega 17  ....................................-------------...................................---------...  ........ nao            
4....Gorda18   ............Pero Alonso Niño..-----------...........Andres Martin.........-----........... nao       
5.-LaPinta.19   ....Cristobal Gia.Sarmiento.---------- ..........------------- .............---......carabela         
6.-StªClara (Niña)20 ..  Francisco Niño   ,...------------.........Alonso   Mendel...---------carabela          
7-S.Juan..BartoloméPérez...-.AlonsoPerez Roldan....Alonso Rodriguez......carabela          
 8.Cardera..........--------..............---------.......Cristobal Perez Niño......Ferenin Ginoves.....  carabela    
9..------..........Bartolomé Roldan. .. Marque21   ..........---------................... ----------........carabela. 
10.-------..........------...........DiegoMarquez22 .........-------......................--------------.....carabela 
11”La Quintera”.23   .---------..........------------......Cristobal Quintero............---------...carabela  
12----------.......Cristobal Niño.24   ..........-----------...........---------..............-------......carabela 
13.---------.......Hernán Pérez Mateos.25   ..----------..........-----------..............-----........carabela 
14.---------..........--------...........-----------.......Juan  Niño.26   .................--------...........carabela 
15.---------- ..........--------.........Melchior.............-----------..........27..Juan Quintero.......carabela 
16.---------..........--------.........Pedro Margarit28   ...........-----------.............--.................carabela 
17.De Alonso Gutierrez29   .......Alvaro Acosta.............-----------...................------..........carabela 

  
 
 En la reconstrucción anterior de la flota del segundo viaje de Colón aparecen 
patentes las carencias,si bien disponemos ya de 10 navíos identificados  de un total de 
17.Nos estamos refiriendo  a las cuatro naos :La Marigalante,La Santa Cruz (alias 
Colina),La Gallega , La Gorda ;el resto son carabelas que  como se puede apreciar en el 
cuadro y las respectivas notas a pie  de página,llevan nombres  contrastados  caso de :La 
Santa Clara (Alias Niña ),San Juan, La Cordera ,tres carabelas conocidas por su viaje a 
Cuba con Colón .  La Pinta,conocida  del primer viaje colombino y propiedad de los 
Niño y dos más que nominamos por el nombre de sus propietarios al desconcer el 
propio de la carabela,  La Quintera  y La  de Alvaro Gutiérrez. 
    Así mismo, aportamos  más de la mitad de los pilotos,ocho en concreto  :Pero 
Alonso Niño,Cristobal García Sarmiento,Francisco Niño,Bartolomé Pérez,Bartolomé 
Roldán,Cristobal Niño y Hernán Pérez Mateos. Junto con el nombre de estos pilotos 
conocemos a los capitanes de navíos, título que tenía que ver con desempeñar el mando 
general de todos los hombres embarcados ,más que con algún tipo de dirección náutica, 
estos  eran Antonio Torres ,como capitán General de  la flota,ya que Colón ostentaba el 
de Almirante de la Mar Océano,Marque,Diego Márquez, Alvaro Acosta,Pedro 
Margarite y Mel chior. 
  Completamos el rol de la parte técnica naval con el nombre de  maestres  y 
contramaestres caso de Bartolomé Colín,Andrés  Martín,Alonso Medel,Alonso Pérez 
Roldán,Cristóbal Pérez Niño,Cristóbal Quintero,Juan Niño ,Alonso Rodríguez,Ferenin 
Ginovés y Juan Quintero.Rellenaban estos puestos técnicos los embarcados como 
marineros , grumetes ,calafates,toneleros ,cartógrafos y lo que denominamos la “Corte 
de Colón” compuesta por el maestresala,dos criados,el trichante y en torno s 20 
continos-escuderos que podían actuar como guardia personal. El nombre  de todos estos 
cargos  aparece al final  del trabajo en la lista general de embarcados.Así mismo  
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encontramos los denominados  lenguas que eran, en su mayor parte, indios traidos por 
Colón en su primer viaje como el indio Diego.      
 
 a) La “gente” de mar. 
  
 Tras situar las personas que hemos denominado de mar,creemos oportuno el 
estudiarlas someramente  y en conjunto, porque las características esenciales de ellas  
obedecen a similares formas de hacer y pensar.Las diferencias podían ser 
circunstanciales, caso de la  edad,poder adquistivo y algunos, como los dueños  de 
naves y pilotos, por ser admirados por el resto, pero todos imbricados  en la gran familia 
del mar .De ahí nuestra pretensión de un estudio globalizado.  
 También tenemos que tener en cuenta  que en esta gran armada de 1493  no 
fueron los hombres de mar los únicos componentes ,como ocurrió en 1492,y es lógico 
que así fuera ,pues se trataba de un viaje colonizador y el elemento marinero debía 
ajustarse estrictamente a los hombres necesarios para gobernar los navíos.Las crónicas 
nos dan cifras distintas para los componentes de esta armada  y pienso que en esa 
diferencia pude radicar  el número de los hombres de mar .Así, Bernáldez  habla de 
1.200 hombres de pelea30   ,refiriéndose seguramente  a los de tierra sin contar los de 
mar.Mientras que Las Casas y Oviedo habla de “1500 hombres” 31   en total sumando 
los de tierra y los marineros.  De la diferencia en los cronistas se puede  deducir que la 
cifra de los hombres de mar estuvo en torno a los 300 hombres escasamente. 
 Estas cifras, que venimos manejando, nos dan un promedio de  17 marineros por 
navío , más o menos, que concuerdan con los que sabemos  que  viajaron con Colón a 
Cuba en las carabelas Niña,que actuaba de capitana y llevaba 22 hombres,S. Juan que  
llevaba 15  y La Cardera 14. Si  bien es cierto que estas tres naves debían ir al completo 
,pues su misión era descubrir  y por tanto llevaban la dotación íntegra  y reforzada.Así 
observamos la presencia   de un  tonelero, calafate alguacil,amén de la corte de Colon 
con su maestresala ,continos y criados,que lógicamente no estarían representados en las 
carabelas comunes de transporte que viajaron de España a la Española  y que habían 
vuelto con Antonio Torres. 
 Así pues, parece que la cifra de 300 hombres de mar se aproxima a la realidad 
,aunque quizás  sea excesiva,pues con 10 hombres de mar se podía manejar una 
carabela media  como las que componían la mayor parte de la flota, con lo que no sería 
descabellado pensar en un número aproximado en torno a los 200 hombres  conocedores 
del arte  de marear.Siendo los otros cien  componentes de última hora ,recomendados  
de las distintas autoridades políticas,de lo que Colón se quejaba amargamente a la 
Corona porque había bajado la calidad de  las tripulaciones. 
 De  los hombres de mar  hemos localizado a  94,que viene a ser   más de  un 
tercio de total ,con representación de todos los estamentos, o mejor peldaños, del 
escalafón natural en el gobierno de un navío en esta época .Así,hemos identificado a 
nueve  pilotos,siete  maestres ,tres  contramaestres ,37 marinero,13 grumetes,un 
tonelero,un calafate y 23 continos que pueden actuar de jóvenes  marineros. 
 Al acercarnos a las vidas de estos hombres de mar  apreciamos  unas 
características propias .Así,  la mayoría pertenecía a la comarca maritima de la 
desembocadura del Tinto- Odiel,con 22 de hombres de Palos,15 de Moguer,cinco de 
Huelva y tres  de Tartaya que supone  el 66`6 % de los  marineros con pueblo  
identificado.Todos, o  una gran parte relacionados con los Niño de los que viajaron 
parte importante de la familia ;Alonso Niño, piloto ,Cristobal Niño también piloto, 
Francisco Niño, piloto dela Niña ,Francisco Niño (el joven) grumete en la Cardera,Juan 
Niño maestre. Y la familia de los Quinteros con Cristóbal ,Juan y Hernán. 
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 No solamente se aprecia una preponderancia numérica de los hombres  del 
entorno de la Rábida, sino incluso mayor  desde el punto de vista   técnico,pues de aquí 
eran  la mayoría de pilotos y maestres.En este aspecto echamos de menos la presencia 
de los Pinzón que, en la región que nos ocupamos sobre todo en Palos, era la otra 
familia poderosa en el mar ,la que llevó a cabo el Descubrimiento y que ha desaparecido 
en este viaje por motívos que no es el momento de comentar; pero su ausencia  supone 
la elección de un tipo de política descubridora por parte de la Corona. 
 Esa  ausencia de los Pinzón  nos sugiere  otra característica de esta gente de mar 
del segundo viaje,la imposición del criterio de Cristobal Colón  sobre el de los hombres  
del Tinto y el Odiel.  Tanto los Niño, como los Quintero y no digamos los pilotos  
traidos de otros puertos ,caso del  malagueño responsable  de la  carabela San Juan, 
Bartolomé Pérez,acatarían con  obediencia las directrices de  Cristóbal Colón sin 
discutir sus normas de dirección naval de la flota. 
  Con esta actuación colombina  se creaba un  clientelaje entre la familia de  los 
Colón y las grandes familias marineras ; quienes a su vez lo tenían con los marineros y 
grumetes  lo que permitía una cadena de fácil  trasmisión de órdenes y lealtad vigilada 
según la costumbre marinera de la época.Fruto de esta forma de elegir a los hombres de 
mar  fue  el comportamiento de la “gente” en este viaje, en el  que  no 
surgieron problemas  graves entre los marineros ,quienes en su dócil obediencia llegaran 
a jurar incluso que Cuba no  era isla ,sino tierra  firme ante el notario Fernando Pérez. 
 Por último resaltar la presencia de las minorías .Así, vemos como aparece 
pricipalmente gente joven de las más dispares procedencias ,tales         como vascos 
cordobeses, de Ciudad Rodrigo, genoveses, santanderinos, portugueses o mallorquines 
.Siempre en cantidades pequeñas,pero que nos habla de lo cosmopolita de estos puertos 
del Sur de España. 
 
 b) La ruta del segundo viaje 

Otro de los aspectos de este segundo e importante viaje  que tiene que ser 
revisado a la luz de las nuevos hallazgos documentales es la ruta seguida en el otoño de 
1493 , así  como el comportamiento  del piloto mayor,cargo que evidentemente 
ostentaba Cristóbal Colón,  y que nosotros le otorgamos, a pesarde  que él se lo quisiera 
conceder al que denominamos “Camareco” que vió primero tierra y  le recompensó, 
según  escribe en sus notas32 , con 10.000 marevedís imitando lo que hicieron  los 
Reyes Catòlicos con él en el primer viaje.  
 Sobre la ruta tomada en este segundo viaje nos dice el propio Colón:”dexé de 
vista lunes siete de octubre  para benir a esta ysla Ysabela ....y primero benir a la ysla de 
los Caníbales porque yo tenía questava más al oriente y poco distante de mi camino;a 
los quales llegué ..en veinte diás  ...Llegue domingo tres de noviembre a una ysla ...qual 
llamé La Dominica”.33   (son 26 dias) 
 La variación en la ruta respecto al primer viaje la recoge Pedro Mártir 
comentando que Colón en esta ocasión tardo veintidos días “viajando más a la izquierda 
que en el primer viaje”34    D. Hernando35   , en  el capítulo CLVI de su Historia, cuenta 
la travesía donde hace notar  la ausencia de los sargazos,por navegar más al Sur,pero no 
resalta esta circunstancia. Sobre la salida  de Canarias dice que fue  el 7 de octubre (fue 
el 13),y la llegada la sitúa  en  la noche del sábado 2 de noviembre con   el 
descubrimiento de la Dominica ( son 26 días). 
 Las Casas mantiene el día 7 de octubre como el de la partida de Canarias, y el 
domingo 3 de noviembre como el de,   la llegada, y afirma haber tardado 21 días,y 
corrido 750 leguas poco más (son  26 dias),sin mencionar la ruta.Sin embargo, Oviedo, 
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que no tuvo tan buenas fuentes como Las Casas, comenta al respecto dela ruta que “el 
Almirante como mas diestro en la navegación,por la experiencia del primer viaje,trujo 
más derechura e justa su derrota en este segundo.”36   Pero quien fue más preciso en las 
fechas ,al menos las  que encajan perfectamente  fue el médico Alvarez Chanca que 
escribe “partimos de Fierro el 13 de octubre “ .Con esta fecha de salida de Canarias  si  
encaja que a los   20 días viera tierra ,y que fuera el 3  de noviembre  que era domingo. 
 Ciertamente los cronistas que hablan de la ruta coinciden todos en afirmar que 
viajaron más al Sur.Pero, ¿cúanto? y ¿por qué?.¿ Qué buscaba Colón?.El  propio 
Almirante nos  responde en el Libro Copiador  diciendo “..primero benir a la ysla de los 
Canibales porque sostenía que estaba más al oriente y poco distante de mi camino..” 37   
No entendemos  muy bien lo que quiere decir Colón con esto.Parece saber a donde iba,  
que  lo hacía de forma  premeditada, y que sabía la ruta, como decía Oviedo.Entonces 
cómo se explican sus dudas, sus preguntas reiteradas y registradas por todos los 
cronistas. 
 Contestaremos  a lo planteado reconstruyendo la ruta del segundo viaje a partir 
de Hierro, que es la parte que tiene interés.Colón se decidió ,como  veíamos a navegar 
más al Sur que en el primer viaje. El motivo que alude es porque desea ir a la isla de los 
Caníbales  que estaba más al oriente.Teniendo en cuenta que escribía en La Española ,  
quiere decir que estaba más cerca de Canarias que S. Salvador e islas adyacentes,con lo 
que su primera intención era acortar la distancia del viaje. Y lógicamente lo consiguió, 
pues el primer viaje  de 31 días de duración (de 9 de sept. a 12 de octubre) navegó  
desde  la isla de Hierro a 12º30´ de longitud  a la isla de Guanahaní  65º.  Entre una y 
otra había 52º 30´ de diferencia,  o lo que es lo  mismo unos 3.900 kilometros ; mientras 
que en el segundo, de 20 días de duración (del 13 de octubre  al 3 de noviembre), la 
distancia recorrida fue la comprendida entre la isla de Hierro longitud conocida  y la de 
la Dominica,  situada a 55º de longitud Norte,  con una diferencia de 42º30´,o lo que es 
lo mismo 3.100 kilómetros  ,800  kilómetros  menos o 10º grados   que   en el primer 
viaje. Colón había logrado su propósito de acercar las islas descubiertas a Canarias 
,ajustándose más a lo prometido en España antes del primer viaje. 
 Existieron otros motivos,pero uno en especial que  el propio Almirante 
confesaba a los Reyes Católicos al decirles que  “se acuerda  que el año pasado,un indio 
viejo,aquí en esta ysla Ysavela ,me dixo que en estas partes  de los canibales avia una 
ysla pequeña y que los tres quartos eran oro..”38   Se aprecia claramente un argumento 
crematístico también para navegar más al Sur en busca de la tierra de los Caribes. 
 ¿Cuánto más al Sur navegó Colón? ,Pues siendo breves diremos  que al finalizar 
el viaje en La Dominica se había separado hacia el sur de la primera ruta casi 9º,lo que 
va de lo 24º Norte de latitud de S. Salvador  a los 15º30´ latitud Norte de la 
Dominica.Esta diferencia  pudo adquirirla parte a la salida de la isla de  Hierro ,de ahí  
que los cronistas hablen de que navegó más a la izquierda,y parte derivando durante el 
viaje al dejarse arrastrar por el centro de la corriente de Canarias y los vientos Alíseos. 
Este  comportamiento fue  lógico, por ir con una gran flota de transporte más difícil de 
manejar que tres carabelas veleras.Tales circunstancias    propiciaron  que en este viaje 
Colón descubriese la mejor ruta y la que se consagrará como oficial para las flotas de 
Indias,según comentario de Oviedo quien realizó las averiguaciones  náuticas 
oportunas. 39    
  Colón arribaba a la  Dominica el 3 de noviembre de 1493  sin mayores 
problemas  , con toda la flota, y topando con lo que decía buscar: las  islas de los 
Caribes.Nos interesa seguir  la ruta y ,en especial , la que seguirá a partir de la 
Guadalupe,pues desde este punto debe dejar la corriente orientadora y dirigirse 
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obligadamente a la Española para auxiliar a los hombres del fuerte de Navidad. ¿O no 
era ese su propósito? 
 Las Casas escribe sobre la forma de actuar estos días desde Guadalupe y dice  
que Colón  iba descubriendo islas;”Martes 5 del mes de noviembre mandó el Almirante 
salir dos barcas a tierra para ver si pudiesen tomar alguna persona ,para saber los 
secretos de la gente y de la tierra  y para si le diesen nueva qué tan lejos estaba la isla 
Española”40  .  .Esta sensación de despiste la recoge también  Bernáldez “El Almirante 
mandó ir a tierra  una barca  guarnecida de gente para si pudiesen tomar lengua ...e para 
haber información de su viaje que era menester”41    El Dr. CHanca insiste en este 
despiste de Colon : “e aquel dia antes de que fuese noche ,hobimos vista de tierra,lacual 
tampoco era conocida de ninguno de los que habían venido el otro viaje ,pero por las 
nuevas de los indios que teniamos sospechamos que era la Española”42   Parece claro 
que Colón tuvo dificultades para localizar la isla Española y tuvo que recurrir a los 
naturales  
 
quienes guiaron a la flota hacia el Norte  de  Borinquén , la  futura isla de Puerto Rico. 
 Colón comenta de esta parte de la ruta: “fallé  otra  ysla de la qual no ai salvo   la 
parte della  del Norte con aquel de poniente...a la qual dixe el nombre  de Sant. Juan 
Baptista;”43  Con estas frases nos indica clara y definitivamente por qué costa la flota 
del segundo viaje  reconoció la isla de San Juan  de Puerto Rico, confirmándose así la 
teoría de  Roberto Barreiro 44   
 El Almirante navegando con prudencia por la costa Norte y  y oeste de  S. 
Juan,iba preguntando insistentemente a los lenguas  que tenía del primer viaje,caso del 
Indio bautizado con el nombre de Diego , dónde estaba la isla Isabela,pues al atravesar 
el estrecho entre Borinquén  y la siguiente no la identificaba,debido a no haber recorrido 
la costa Este de la Isabela en el primer viaje,ni disponer de las cartas de Martín Alonso 
Pinzón.Fue en esta costa donde soltó “ uno de los quatro indios que allí avia tomado el 
año pasado (Diego) el cual no se  avia muerto como los otros de viruelas  a la partida de 
Calis  y otros  de Guanafami o Sant Salvador”45    para que anuciaran su llegada. 
Mientras,sigue diciendo Colón “bine con muy buen tiempo corriendo la costa de esta 
ysla fasta  Monte -christo” . 
 Así, Colón  consumía el final de  la ruta que le condujese al fuerte de la  Navidad    
.Llegó a Monte Cristo  donde  surgió con toda la flota  cumpliendo con las formalidades  
propias y ordenadas por los Reyes de España. Desde este punto de la costa hasta el 
fuerte de  la Navidad  restaba  solo un día de viaje , y fue en este trecho de camino 
donde  tuvo la notica trájica de la muerte de los españoles . Con prisa y deseos de 
conocer ,en persona, la verdad de lo sucedido recorrió  las siete  leguas  de   costa que le 
separaba del fuerte de la Navidad,  donde llegó el 27 de noviembre  hacia  la media 
noche,entrando en el puerto al atardecer del día siguiente. A Colón se le planteaban los 
primeros problemas graves de convivencia con los naturales  
 
 
 
               **** 
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Capítulo 6º 

 

   LA CARTOGRAFIA   COLOMBINA  COMO   INFORMACION   PRIVILEGIADA     
   DE LOS  REYES CATOLICOS  EN  EL TRATADO  DE  TORDESILLAS 
 

 “ Todas estas islas,que agora se an fallado, enbio por pintura con las otras del 
año pasado y todo en una carta que yo compuse...” esta breve cita tomada del Libro 
Copiador1bis    acredita suficientemente que Cristóbal Colón envió una carta náutica a 
los Reyes Católicos.Sabemos que el portador de esta documentación colombina fue 
Antonio (Antoño) Torres, Capitán General de la flota de vuelta que zarpó de La Isabela 
el 3 de febrero y llegó a Sevilla  el 7 de marzo.De inmediato Torres se dirigió por tierra 
a la corte, que se encontraba en Medina del Campo,ciudad castellana a la que llegó  el 4 
de abril 14942   . Suponemos que los reyes  recibirían de inmediato a  . Antonio Torres, 
que les entregaría   la única información cartográfica y literaria que sobre lo descubierto 
existía.A partir de este momento  Isabel y Fernando dispusieron de una información  
que desequilibraba, a su favor,  los encuentros  hispanoportugueses sobre   el conocido 
como TRATADO DE TORDESILLAS. 
 Así planteado el problema ,y demostrado que los Reyes Católicos disponían de 
la información enviada por Colón,veamos  primero las circunstancias que llevaron a los 
monarcas castellanos a disponer  de esta situación de privilegio en abril de 1494.  El 
problema que nos ocupa es ,sin duda ,analizar el Tratado de Tordesillas de 7 de junio de 
1494 desde el punto de vista exclusivamente  de los hechos en su devenir histórico  
,evitando ,en lo posible, interpretaciones tanto diplomáticas como de intenciones que 
tradicionalmente se han venido haciendo ,y que no siempre corresponde a la verdad de 
lo acontecido.  
 A la pregunta ¿ qué es el tratado de Tordesillas? nosotros respondemos con el 
documento en portugués del archivo de Simancas:  “ ..por  e 
por  conseruaçam do diuido e amor que o dito senhor rrey de  Portugal tem os ditos  
senhores  rrey e rrainha de Castella e d’Àragan.....consentiram que se faça e asyne  pollo 
dito Mar Oceano hua rraya ou linha de poolo a poolo,scilicet ,do Pollo Artico a o Pollo 
Antartico que he  de norte a sul ,a qual rraya  ou linha se aja de dar  e de direita como 
dito he trezentas e setenta legoas das ilhas do Cabo Verde pera a  parte do ponente per 
graaos  ou por outra maneira...” 3   
 El motivo evidente  es el bien de la paz y la concordia,que en el texto en 
Castellano queda refrendado de forma inequívoca cuando se escribe: “Los dichos 
procuradores de los dichos señores rey y reina de Castilla...y el rey de Portugal...dijeron 
que por cuanto entre los dichos señores  hay cierta diferencia sobre lo que a cada una de 
las dichas partes pertenece de los  que hasta hoy día  de la fecha  de esta capitulación 
está por descubrir en el mar océano,por ende que ello   y 
por conservación del deudo y amor que el dicho señor  rey de Portugal tiene a con los 
dichos señores rey y reina de Castilla y de Aragón...sus procuradores ...otorguen y 
consientan que se haga  y asigne por el dicho mar  océano una raya  o línea directa  de 
polo a polo...”4    
  Evidentemente  el tratado perseguía  la paz y la concordia.Tal razonamiento nos 
lleva a preguntarnos cuándo y por qué se había roto esta paz, pues sabido es que ambos 
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reinos vivían en ella  desde la firma del Tratado de Alcaçovas en 1479.El elemento 
novedoso en la diplomacia de ambos reinos, causante de las desavenencias , había sido 
sólo uno y perfectamente identificado. El viaje Descubridor de Colón. 
 
   
 1- La cartografía del viaje descubridor  de Cristóbal Colón factor desencadenante 
de las desavenencias Hispanoportuguesas . 
     
 La visita de Colón a Juan II de Portugal a principios de marzo de 1493 ,a la 
vuelta del primer viaje5   , sembró el temor en la corte lusitana sobre si el Almirante 
pudiera haber  invadido su proyecto de establecer una via comercial  exclusiva con la 
India.La primera reacción del monarca portugués fue enviar un embajador especial, Rui 
de Saude, a la corte castellana, a la sazón en Barcelona para tratar de congelar los viajes 
descubridores hasta saber qué  y dónde había descubierto Colón.Fue tan rápida su 
actuación que el embajador portugués  llegó a Barcelona antes que el mismo Colón,con 
lo que los Reyes Católicos tuvieron que enfrentarse a una reclamación diplomática antes 
de haber hablado con el Almirante , causante   de tal reclamación con el resultado de su 
viaje descubridor. 
 Tenemos  pues planteado un problema entre estados  causado por un viaje 
descubridor del que se desconocen las tierras  descubiertas.Ante esta duda Portugal ha 
pedido una tregua y la suspensión de dichos viajes ,por si los castellanos están operando 
en el área de su jurisdicción.La diligencia portuguesa debió causar agradable sorpresa 
en D. Fernando,pues debió pensar que lo hallado por Colón era importante, y puso su 
diplomacia a trabajar ante las cortes europeas más importantes , en especial en la 
romana ,donde  el español Papa  Borja,con el nombre de Alejandro VI, ocupaba la 
cátedra  de S. Pedro. 
 La solución del enigma ,a priori, la debía tener Colón y en la entrevista con   los 
Reyes Católicos el Genovés intentaría despejar sus dudas para así  la corona  estar en 
disposición de contestar al embajador portugués.La pregunta de los reyes a Cristóbal 
Colón era obligada ¿ qué has descubierto  y dónde está lo  hallado?.La única forma 
satisfactoria de contestar  a la doble cuestión  era mediante el empleo de la cartografía. 
Colón tenía que mostrar en una carta náutica   su viaje y localizar en ella las tierras que 
decía haber descubierto. Satisfacer esta  lógica demanda real , sencilla para un hombre 
de mar ,no lo debió ser tanto para colón, pues las razones aducidas y los documentos 
presentados no aclararon las dudas.¿Cómo fue posible este confusionismo?.Se nos 
ocurre pensar en dos causas: bien que Cristóbal Colón no quería  mostrar claramente  
sus notas y apuntes cartográficos sobre el viaje; o bien que no disponía  de una carta 
náutica lo suficientemente elaborada ,digna y fiable como para entregarla a los Reyes 
Católicos para que  sirviese  de base en  las negociaciones con Portugal. 
 Nosotros nos inclinamos por la segunda posibilidad ,y ello nos lleva a 
plantearnos la capacidad  profesional o científica y las habilidades cartográficas del 
Descubridor.Pensamos que  fue así por la reiteración de la reina Isabel en las cartas que  
dirigió a Colón,como veremos, 6   insistiendo en que presentase una carta náutica a 
modo de pintura donde representase lo descubierto.De momento lo aportado  por Colón 
fue un libro donde se recogía el diario del viaje ,que se quedó en la Corte haciéndose 
copia;y una gran tensión provocada por esta incertidumbre que hará reaccionar con 
métodos  paralelos a D. Fernando y al rey Juan II.Ambos necesitaban saber qué había 
descubierto Colón y se proponían  averiguarlo. El portugués  secretamente organizaría 
expediciones,mientras los Reyes Católicos actuaban diplomáticamente ante Roma ,para 
que les reconociese la propiedad de lo descubierto,allí donde estuviese ,y a la par que 
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entretenían a los embajadores portugueses empeñados en suspender los viajes,enviaban 
a Colón de nuevo a la Mar Oceano para que certificase  cartográficamente lo hallado en 
el primer viaje.  
 
2- La cartografía del segundo viaje: La carta plana de Cristóbal Colón 

fundamental en el Tratado de Tordesillas- 

 

 Cristóbal Colón al mando de la Flota de la Confirmación ,como veíamos con 
detalle en el capítulo  cuarto, cruzó el Atlántico  rápidamente, en tan sólo 20 días, pues 
el 13 de octubre   zarpaba a mar abierto en Canarias y el 3 de noviembre avistaba la 
Dominica,habiendo recorrido  ,esta vez sí,  en torno a 750 leguas.Navegó por la 
Deseada,Martinica, hacia el Noroeste en busca de la Española.Para ello contorneó por el 
Norte la isla de Puerto Rico, que llamó San Juan, cruzando el estrecho que la separa de 
la isla donde había dejado a sus hombres  en el primer viaje.  
 Los últimos días de noviembre ,en concreto el 27, Colón veía las costas en torno 
a Monte Cristi y lamentaba los sucesos que habían provocado la muerte de los hombres 
del Fuerte de la Navidad. Pero había que cumplir con lo encomendado por los reyes lo 
antes posible  remitiendo una carta náutica de aquellos lugares. Para ello ,lo primero que 
necesitaba era conocer la realidad geográfica en que se hallaba .Así, tras  desembarcar 
toda la flota e iniciar las labores de asentamiento, inicia un plan de reconocimiento de la 
isla tanto naval como terrestre,encargando a los distintos capitanes y pilotos que 
anotasen escrupulosamente todos aquellos datos que le sirviesen para  dibujar un mapa 
de la isla .  
 Envió  a Diego Márquez sobre el 5 de diciembre con una carabela  para que 
contornease la isla,siendo el primero que lo hizo ,al menos  en este viaje. La  carabela 
estaba  ya de vuelta en la Isabela  a finales de  enero de 1494, empleando en el viaje 
unos 45 dias7   .Envió a  Ojeda por tierra que en descubierta recogiese las noticias que le 
fuera posible, y de inmediato volviese a donde se realizaba la construcción de la ciudad 
.Ambas expediciones cumplieron con su misión y trajeron sus relaciones escritas ,o las 
enviaron ,como Ojeda  que estaba enfermo8   ,con lo que Colón tuvo este  material para 
completar  su labor de confeccionar la carta náutica a finales de enero. 
 Así pues,   tenemos a Colón en la Isabela agobiado por la construcción de la 
ciudad,con los problemas que le daban los nobles castellanos ,sufriendo una enfermedad 
de perlesía,y empeñado en sus horas libres en dibujar una carta que resultase 
fiable.¿Cómo es esta carta? No conocemos su aspecto físico por no haberse 
encontrado,sin embargo Colón nos la describe en el Libro Copiador  : “ Todas estas 
islas ,que agora se an fallado,enbio por pintura con las del otro año pasado y todo 

en una carta que yo conpuse, con harto trabajo por las grandes mis ocupaçiones 

del asiento que acá se faze  de la villa;ya e despachado del armada  porque se 

buelva;.....Veran Vuestras Altezas  la tierra d’ España y Africa y,frente dellas,todas 

las yslas  halladas y descubiertas este viaje y el otro; las rraias que ban en largo 

amuestran la ystançia de oriente a oçidente,las otras questán  de través  amuestran la 

ystançia de setentrión a ahustro.Los espaçios  de cada rraia significan un grado,que  

e contado çinquenta y seis  millas y dos terçios que rresponden destas nuestras leguas  

de la mar ,catorce  e un sesto; y ansí pueden contar de oçidente  a oriente como de 

setentrión en ahustro el dicho número de  leguas,y contar con el quento de 

Tolomeo,que a Porçiano los  grados de la longitud con los del equinoçial.diziendo que  

tanto responde  quatro grados equinoçiales como çinco ,por  panuelo de Rodas,los 

treinta y seis  grados; ansí que cada grado  questá en dicha carta rresponde  catroce 

leguas y un sesto,ansí de setentrión en ahustro como de oriente  en oçidente.  E para 
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que podrán ver  la distancia del camino ques de España al comienço o fin de las 

Yndias ,y verán en qual distançia las unas tierras de las otras rresponden, berán en 

la dicha carta  una rraia que pasa de setentrión en austro,ques vermeja,y pasa por  

çima de la Ysavela  sobre el Tin d’ España,allende del qual están las tierras  

descubiertas  el otro viaje, y las otras de agora,de acá de la rraia,se entiende; “ 9 

 La descripción en prosa de la carta  resulta bastante acertada para la época, si 
tenemos  en cuenta que  Colón apenas dominaba la sintaxis castellana, y que era 
autodidacta en  sus conocimientos cartográficos no  excesivamente amplios.Por todo 
ello debemos hacer unas aclaraciones al texto,que ya ha  suscitado polémicas sobre su 
interpretación10 .  A nuestro entender son cuatro los puntos de la descripción de la carta 
que necesitan explicación.El primero cuando  hace  referencia a como se debe medir lo 
representado Colón dice “ contar con el quento del Tolomeo”  Es el mismo sistema que  
empleó Marino de Tiro, de quién lo cogió Tolomeo. Marino tomó  en el Ecuador  115 
partes y en el paralelo 36º  , que pasa por Rodas, 93 partes.Tomó 400 estadios por  cada 
grado en este paralelo 36º,y lo mantuvo en los demás paralelos ,obteniendo una red de 
cuadrados iguales11  .   
 Otro problema es interpretar la palabra “Porçiano” ,que  con está grafía no se 
puede  comprender.Una primera explicación dada es que es una errata y donde se lee 
Porçiano se debía  leer porçionó.Sin, embargo  pensamos que está por  Posidonio, que 
fue quién calculó el grado terrestre en el paralelo 36º,considerándolo el eje del 
Mediterráneo y que sirvió de  base a las representaciones  cartográficas  de Marino y 
Ptolomeo,siendo el causante del error de la disminución del  diámetro terrestre 
calculado por Eratóstenes . 
 El paralelo de Rodas ,parece que  queda explicado ya, o se entiende con lo 
expuesto anteriormente.Este paralelo , no “panuelo” como aparece en el Libro copiador, 
representaba el centro o eje del Mediterráneo y se   utilizaba para tomar las distancias en 
las cartas y portulanos. Se trazaba entre la Isla de Rodas ,Sicilia y las Columnas de 
Hércules en el estrecho de Gibraltar,  “pasando por  las alturas de los montes  Imaus o 
Taurus en Asia y se prolongaba hasta 225º de longitud  geográfica contados desde las 
islas Afortunadas(Canarias)”. 12      
 La frase Tin   d’España 13 ,resultará la más conflictiva de explicar ,si bien  
creemos ,después de meses  de consultas, que la explicación es válida.Se trata de una 
expresión correcta  que no necesita cambiarse y significa El rumbo de 
España,evidentemente sobre el Paralelo de Rodas que,como se puede apreciar en la 
carta que hemos confeccionado, sí pasa por la Española.    Aclarados los puntos más   
oscuros   de esta carta náutica en prosa,pretendemos ahora analizarla.           
 
   
 2-Realización material de la carta náutica 

 
  
 Desde  finales del 1493 en que se iniciaron las obras de construcción de la  
ciudad de la Isabela, Colón, a ratos perdidos ,se dedicó a confeccionar la carta según sus 
palabras:  “Con  harto trabajo por las muchas ocupaciones del asiento que acá se face...” 
Se trataba de pintar sobre una vitela  “la tierra de España y Africa,y frente  dellas,todas 
las islas  halladas este  viaje y el otro...”  Nada habla si aparece o no el perfil de 
Asia,pero es muy probable que así fuese ,pues lo debía usar como medio de referencia y 
para probar su tesis de llegar al Catay por Occidente,a Tierra Firme ,en definitiva. 
 Entre  las costas de Euráfrica y las islas  descubiertas dibujó un sistema  , a 
primera vista  , novedoso para poder apreciar las distancias.Se trataba de una maya de 
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líneas en sentido vertical y horizontal separadas por un espacio que según el tronco de 
escala que emplea, representaba un grado con una medida  que nos dice:  “Los espacios 
de cada raia significan un grado que e contado  56 millas y 2/3 o 14 leguas y 1/6”. Este 
sistema permitía conocer con precisión la distancia entre Canarias y las islas 
descubiertas  de forma sencilla y fácil de comprender para neófitos como ,se suponía, 
que eran los Reyes.Al estar  contemplados los grados tanto en sentido vertical como 
horizontal,o lo que es lo mismo en latitud y longitud con la misma longitud de grado,el 
resultado  era una carta náutica plana con un entramado de cuadrados iguales,donde la 
sensación de declinación hacia los polos desaparecía con la consecuente deformación.El 
motivo fue ,sin duda, facilitar la información concreta que los monarcas insistentemente 
le solicitaban para resolver el contencioso con Portugal,que la indiscreción colombina a 
la vuelta del primer viaje había provocado.   
 Este tipo de carta náutica no fue inventada por Colón,como podemos comprobar 
por sus mismas palabras,pues no intenta apropiarse del sistema,sino que lo tomó de 
Tolomeo, quien a su vez lo había tomado de Marino de Tiro quién lo aprendió de 
Posidonio.Este eminente sabio griego  había logrado  establecer el valor del grado en el 
paralelo 36º en 400 estadios y en el Ecuador en 500 con esta proporción , elaboró una 
carta plana  muy similar a la que estudiamos y que  se encuentra en el  Atlas Veneciano 
de la  biblioteca de Top.Kapu Sarayu . Esta joya de la cartografía antigua fue sacada de 
nuevo a la luz, reconociéndola como tal carta plana de Poseidonio, por  el erudito 
investigador  Laguarda Trias.   
 Así mismo,en la carta de Colón  aparecía de forma destacada  una raya roja  
vertical pasando por la ciudad de la Isabela, que separaba lo descubierto el primer viaje 
de lo descubierto en el segundo.Esta raya se presta a numerosas interpretaciones 
relacionadas con Martín Alonso y el primer viaje  , pues  poco interés podía tener  para 
informar a los Reyes  sobre la situación de los descubrimientos en general. 
 El documento que analizamos disponía  de un tronco de medidas a modo  de 
escala dado en  millas y  sus equivalencias en leguas castellanas,para poder interpretar 
con facilidad las distancias entre las costas desde España y lo descubierto.Tal tronco 
representaba la medida en grados.  
 En esta carta plana ,denominada por Colón pintura,apreciamos  otros datos 
cartográficos interesantes .Parece que estaba marcada la línea Equinoccial.Suponemos 
que   con el error habitual de Colón de 5º  al Norte de su posición real,haciéndola 
coincidir con La Mina,y  sobre este eje ,y no sobre el paralelo de Rodas-lo que supone 
una novedad importante-  sitúa la latitud de la  ciudad de la Isabela a 26º Norte.Dato que 
comenta al hablar de la ciudad  que estaba edificando : “...como la pintura hará 
manifiesto...veran Vuestras Altezas que aquí en La Ysabela  estamos distante de la 

línea equinocial veinte y seis grados,que todo es con las islas de Canarias en especial 

con la Gomera” . 
         En realidad la ciudad de la Isabela está a  situada  19º30’ , cometiendo un error  de 
6º30’. Este error de latitudaparece  en esta primera carta seria que Cristóbal Colón 
dibuja ,e influirá  decisivamente en la carta náutica o planisferio de Juan de La Cosa del 
año 1500, estando presente en la cartografía española  durante varios años , pues  no 
será hasta 1519 cuando se inicie su   corrección . Esta desviación en la latitud,cuya 
apreciación era bien conocida, creemos que es debido a la influencia del Paralelo de 
Rodas, que no es  paralelo al Ecuador, sino más bien convergente y al llegar a la altura 
de la Española se había desviado esos casi 7º.Este error en la cuenca del Mediterráneo 
plasmada en los portulanos , apenas era  perceptible  debido a su pequeño tamaño. 
 Es posible que esta carta llevase algún tipo de adorno mitológico o 
explicaciones,datos que no estamos en condiciones de aportar.Lo cierto  es que Colón,  
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terminada la carta y con el   memorial que sobre el desarrollo del asentamiento, quejas y 
peticiones había escrito a los reyes,lo entrega todo al Capitán General de la Flota 
Antonio Torres para que zarpe de inmediato hacia Castilla. Las naves salieron de la rada 
de la Isabela el 3 de febrero de 1494,y poco más de un mes después , el 7 de marzo, 
llegaba a España  . 
 Antonio de Torres ,una vez resueltos los problemas del desembarco se trasladó 
de inmediato a la  corte,a la sazón en Medina del Campo,llevando consigo la 
documentación colombina y entre ella la carta náutica que venimos estudiando.Al 
parecer la comitiva de Torres llegó a la ciudad castellana,tras atravesar el Duero por el 
puente de Tordesillas,el 4 de abril14     ,y de inmediato se presentó a los reyes que   
recibieron de sus  manos la tan esperada carta de Colón. 
 
 
 b) Importancia política de la carta náutica 

La opinión común   de los historiadores especialistas en el tema, sobre los 
resultados de las negociaciones de Tordesillas es que los embajadores de Portugal 
fueron los más hábiles ,llegando algún autor como Rumeu de Armas, a pedir 
benevolencia para los representantes españoles.Pues se afirma que estos fueron 
superados por la sagacidad de los lusos debido a que  disponían de mejor y más fluida 
información proveniente de Lisboa donde estaba Juan II.15  
 Personalmente no estoy de acuerdo con este planteamiento.Pues si  tenían los 
lusos mejor información ,no alcanzo a saber de que fuente les provenía, porque los 
únicos en disponer de noticias del Atlántico occidental eran los Reyes Católicos. Incluso 
tenían informaciones de los descubrimientos portugueses en la zona Sur de Africa, 
como nos demuestran en  la carta dirigida a Colón el 5 de septiembre de 1493, en que  
los monarcas españoles preguntaban al Almirante qué de verdad podía haber de los 
rumores que sobre descubrimientos al Sur habían hecho los súbditos de Juan II.   
 Sobre la  afirmación de que la comisión portuguesa disponía de información más 
fluida, nos resulta difícil de creer,por cuanto tanto los embajadores españoles como el  
monarca estaban  en la misma villa de Tordesillas desde el 8 de mayo, provenientes de 
Medina del Campo ; mientras que la misión lusa,  aún siendo muy diligente, tendría que 
viajar de Lisboa a la ciudad del Duero.Por tanto,ni en información ,pues sólo los Reyes 
Católicos disponían de la carta náutica de Colón localizando los descubrimientos ,ni en 
la  rapidez de gestión pues los monarcas españoles estaban con la comisión negociadora 
mientras Juan II estaba en Portugal, pensamos que  tuvieron ventaja alguna  los 
embajadores portugueses.    
 Situadas así ,en los justos términos, las distintas comisiones parece ser que no la 
comisión española ,ajena a la carta enviada por Colón ,sino los monarcas que disponían 
de esa información privilegiada de la amplitud del Atlántico estaban en ventaja en la 
mesa de negociaciones. Tal conocimiento les permitió  calcular con relativa precisión,  
hasta dónde podían llegar sus concesiones a los portugueses,una vez  que  la comisión 
en jornadas previas había logrado centrar las  discusiones ya  en la movilidad de una 
línea.Dicha línea,como veíamos , había sido  propuesta por Colón  a los reyes para que 
la contemplara el Papa, pero éste lo hizo a 100 leguas  al Oeste de Cabo Verde, 
situación no prevista.A pesar de esta concesión papal a   Portugal,su rey aún 
consideraba la medida escasa para sus intereses, por creer  que  se situaba   demasido 
cercana de  las costas africanas,  con lo que   los retornos  de sus viajes a La Mina y 
hacia el Sur  en general tendrían que atravesar esta línea ,pues no era posible evitarlo 
debido al régimen de vientos ,y tal situación les llevaría a continuos contenciosos  con 
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el reino de Castilla.Los  emisarios portugueses debieron trasmitir este razonamiento a la 
comisión española. 
 En Medina del Campo a finales de abril ,mientras los  reyes analizaban la carta 
de Colón y conseguían interpretarla y extraer de ella  nuevas  vías de salida a la 
controversia,debieron llegarles  las peticiones  portuguesas trasmitidas por la comisión 
castellana  que planteaban una ampliación en el pasillo marítimo de la costa de 
Suráfrica, justo con otros aspectos relativos a la pesca desde el cabo Bojador hacia el 
Sur.  Don Fernando sopesando la petición de Juan II en que reconocía una aspecto 
lógico y positivo, como era el garantizar la embocadura del Cabo de Buena Esperanza y 
la vuelta de la Mina sin necesidad de invadir aguas  españolas, accede a la petición de 
ampliación.Sólo era preciso fijar el número de leguas  en que se debía ampliar este 
pasillo marítimo. 
 Así pues, pensamos que cuando los Reyes Católicos  llegan a Tordesillas en 
mayo, posiblemente habían decido ya  cual era el margen de maniobra que podía 
concederse en las negociaciones ,sin perjudicar lo descubierto por Colón.   Esta 
seguridad  dimanada de la distancia, en leguas, que Colón había plasmado en su carta 
náutica como existente  entre Cabo Verde y las tierras descubiertas. La carta o pintura  
decía que  de la ciudad de la Isabela  a Cabo Verde había 750 leguas,como prometió en 
el primer viaje. 
   Este margen  tan amplio de océano ,de 750 leguas, sin islas   es lo que permitió 
a los monarcas conceder a Portugal  prácticamente todas las leguas de ampliación que 
solicitaban, 270 leguas más, y situar la línea o raya de Demarcación a 370 leguas al 
Oeste de Cabo Verde,sin perjudicar en absoluto sus intereses ,que contaban aún con un 
margen de seguridad  de  un poco más de otro tanto, 380 leguas exactamente. Se trataba  
de una solución apropiada para Portugal, que podía volver de la Mina sin tener que 
invadir aguas españolas,e interesante para España que disponía de un margen  suficiente  
para evitar  que  cualquier barco portugués, por casualidad,  pudiese tocar o avistar 
tierras españolas.Nadie había contado con lo desconocido,ni era su interés,lo ignorado 
era un continente que se extendía hacia  el Este entrando en demarcación portuguesa y 
así lo contemplaba el tratado.Había nacido el Brasil portugués y legalmente16 . 
 Con los planteamientos aducidos,todos  tomados de la realidad histórica de 
1494,   llegamos a unas conclusiones  más adecuadas a la situación del momento, que 
esas otras  puras especulaciones históricas que bien pudieron difundir los propios 
monarcas españoles. Pues es   juego propio de la diplomacia  perfecta que el 
contrincante salga perjudicado, pero sobre todo, contento y convencido de que él ha 
sido quien más ventajas ha conseguido.Como opino fue el caso. 
 Ante tal razonamiento la diplomacia española no tuvo que jugar ningún papel 
porque no lo necesitó.Se quería la paz con Portugal y reajustar el Tratado de Alcaçovas 
después de lo Descubierto por Colón y se logró. ¿Quién fue el ganador o perdedor? 
posiblemente nadie. Portugal defendió su ruta hacia el Sur y la India, y  España sus 
Descubrimientos.  Así  Cristóbal Colón, que había sido el causante de la discordia con 
los descubrimientos de 1492,fue también quién  ayudó a restaurar la paz al proporcionar  
el documento clave que la  hizo posible.Este documento fue  la primera Carta Náutica 
Plana del Oceano Atlántico,que nosotros la hemos denominado Carta plana de 
Tordesillas. . 
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Capitulo 7º   
 
        EL ENIGMA DE LA LATITUD COLOMBINA,CLAVE  
 INTERPRETATIVA  DE LA    RAYA DE TORDESILLAS 
  
 
 En las fechas  siguientes a la celebración del  quinto centenario de la firma del 
Tratado entre España  y Portugal en la ciudad de Tordesillas se han producido nuevas 
interpretaciones del mismo,como no podía ser de otra forma en un mundo tan vivaz 
como  el  de la investigación histórica. Las nuevas orientaciones  pretenden dar una 
explicación a lo firmado llenando de contenido científico o secretismo descubridor la 
cifra mágica de la 370 leguas. Guarismo este que representó ,en las discusiones de 
Tordesillas sobre competencias atlánticas,  el punto de concordia entre los diplomáticos 
castellanos y lusos, el 7 de junio de 1494. Si bien, es justo añadir , que en el Congreso  
celebrado en España, en especial en la jornada dominical de 5 de junio en 
Tordesillas,fueron pocos los investigadores que  trataron de bucear en este delicado 
tema,a pesar de ser el causante del centenario que se celebraba. 
 Sin embargo, las nuevas interpretaciones aludidas se han hecho más evidentes en 
el posterior  Congreso Internacional de Náutica e Hidrografía, que en su octava edición 
se ha reunido en la ciudad portuguesa de Viana do Castelo del 19 al 24 de septiembre de 
1994. En esta reunión, posiblemente la más importante sobre la materia a  nivel 
mundial, el comandante Max Justo Güedes,importante autoridad brasileña en la materia, 
mostraba indicios de sus trabajos en curso sobre el posible predescubrimiento del Brasil 
anterior a la firma del Tratado de Tordesillas1 . Tal impresión se hizo patente en una 
pregunta  que me dirigió , al respecto de mi ponencia sobre la  importancia de la 
cartografía colombina en la firma del tratado deTordesillas  , pues mi tesis desbamcaba 
,sin pretenderlo,el predescubrimiento  brasileño ,al explicar  el motivo de las 370 leguas 
al Oeste de la raya Azores-Cabo Verde  apoyándome en la carta náutica de Colón 
remitida a los Reyes Católicos  en el segundo viaje.  
 Es precisamente el planteamiento cartográfico de  Colón allí defendido el que 
pretendemos explicar ahora y con él proponer  a la consideración histórica como  con 
las 370 leguas concedidas,si se tiene en cuenta que  la carta se   traza sobre el Paralelo 
de Rodas,el Brasil completo quedaría dentro de jurisdicción castellana. 
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 2-El trazado de la Raya de 370 al Oeste del meridiano  Azores Cabo Verde 

: La Raya de Tordesillas  

 

 Es nuestra intención última plasmar las noticias que la celebración  del propio  
Quinto Centenario ha originado sobre la firma del Tratado de 1494. Sabemos que la 
gran cuestión a responder era quien salió más favorecido en la  firma,si la embajada 
portuguesa como desde García Resende se venía manteniendo, o en cambio había 
razones desconocidas que ,puestas al descubierto con investigaciones históricas, 
presentaban a los Reyes Católicos,en concreto a D. Fernando como en conductor de este 
tratado llevándolo a la meta y lugar que pretendía. 
 Para lograr dilucidar esta pregunta pensamos es necesario volver sobre algunos 
aspectos de los documentos que sirvieron de base a la firma del Tratado ,como fue la 
carta náutica remitida por Colón,y analizar su autoria material para así conocer como se 
había pintado y que situación real tenía la raya de Tordesillas y así saber si cabe la 
explicación de que Portugal tuviese conocimientos previos de la existencia de Brasil o 
no. 
  

 a) El autor de la Carta Náutica del Tratado  

 

 Hemos analizado ya el sistema de elaboración de un documento gráfico como 
era o fue la carta  que Colón envio a los Reyes  Católicos por Antonio Torres en el 
capitulo sexto en el apartado  2 -a). Sin embargo, allí no tratamos el problema de la 
autoría de la carta dando por sentado que había sido Colón quien recogió los datos 
,elaboró la planificación del documento e incluso  fue el genovés quien  acondicionó el 
pergamino ,posiblemente llevase pieles ya acondicionadas, lo dibujo y pintó 
personalmente. 
 En los últimos días, en concreto en los Congresos celebrados sobre  cartografía 
en Portugal,ya mencionado,y el mismo sobre el  Tratado en la misma ciudad de  
Tordesillas en el mes de junio de 1994 ,han surgido comentarios,apreciaciones y 
opiniones como la del capitán de navío y exdirector del Museo Naval de Madrid, 
Ricardo Cerezo estudioso y conocedor de la Carta de Juan de la Cosa2   ,sobre si fue 
Colón  o no quien materializó ,o pintó personalmente la carta náutica de 1494 que sirvió 
de base a los conversaciones de Tordesillas.  
 Las dudas están documentadas en el comentario del hijo de Colón  quien escribe: 
“ ..el Almirante fue tan diligente  en ordenar dicha villa(Isabela),que juntándosele 
el trabajo que había sufrido en el mar  con el que allí tuvo,no sólo careció de 

tiempo para escribir, según su costumbre, diariamente lo que sucedía ,sino que 

cayó enfermo, y por todo ello interrumpió su diario desde el 1 de Diciembre ,hasta  

el 12 de marzo del año 1494.”3    Está perfectamente claro que  Colón estaba enfermo 
y que Colón interrumpió su diario por carencia de tiempo.Sólo esto dice,no afirma ni 
niega que pintase o dibujase. 
 Deciamos que algunos historiadores basándose en este pasaje aventuran la 
hipótesis de que fuera Juan de la Cosa el que realizase materialmente el trabajo de 
dibujar y pintar la carta náutica  base del Tratado de Tordesillas. Advirtiendo que el 
cántabro habría actuado bajo la dirección de Cristóbal Colón postrado por la 
enfermedad. Si así  hubiese sido ,tendríamos en la carta que el de Santoña hizo en 1500, 
un magnífico  documento comparativo en lo que estructura  cartográfica se refiere. De 
cualquier manera ambos personajes estaban presentes en la Isabela,los dos sabían hacer 
cartas y la diferencia entre el trabajo cartográfico de uno y otro no sería  excesivo, con 
lo que la carta de 1500 nos puede servir como   referencia válida . 
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 Esta teoría de conceder la autoría  material de la confección  de la carta náutica 
de 1494 que sirvió de base al Tratado de Tordesillas a Juan de la Cosa, esta aún en fase 
de estudio; y si no aparecen pruebas concluyentes resultará más que dificultoso el 
conceder la paternidad cartagráfica al cántabro. Las causas entre otras son bastante 
evidentes.  
 En primer lugar , la propia confesión del Almirante: “Todas estas islas ,que 
agora se an fallado,enbio por pintura con las del otro año pasado y todo en una 

carta que yo conpuse, con harto trabajo por las grandes mis ocupaçiones del 

asiento que acá se faze  de la villa;ya e despachado del armada  porque se 

buelva;...4   Parece más que convincente la confesión de Colón cuyas palabras tienen 
más autoridad que las de su hijo,quien pudo escribir lo que citabamos sin interpretar  
bien el hecho de la carencia de diario durante estos días. 
 En segundo lugar resulta muy significativo que las fechas que cita  D. Hernando 
como que su padre no había escrito el diario,concretamente del  1 de diciembre de 1493  
al 12 de marzo 1494,coinciden con las fechas en que Colón esta dedicado con  “.. harto 
trabajo por las grandes mis ocupaçiones del asiento que acá se faze  de la villa;”.Si  
le resultaba dificil dibujar la carta y a la vez redactar los informes que con ella vinieron:  
los libros de  revista de tropas, los escritos de estos días del mismo Almirante que 
aparecen en el libro Copiador  donde relata todo el viaje, y ya correspondiendo al 
periodo de enfermedad, la copia de la carta   de Ojeda del que escribe; “ Vuestras 
Altezas folgarán de ver mui estenso,la traslado aquí ,al pie de la presente,y es ésta 

que sigue..”5    A nuestro entender  hay infinidad de pruebas que nos confirman que 
Colón estaba mal de salud pero seguía escribiendo y por tanto podía pintar la carta 
náutica. Las palabras de su hijo se explican  porque no debía conocer este hecho y 
atribuyó la falta de un diario habitual,pues hacerlo lo hacia como se ve en las cartas alos 
Reyes, con la imposibilidad de escribir  por enfermedad de su padre. 
 Nosotros vemos en el carácter secreto de la carta una tercera razón para que 
Colón fuera  el ejecutor práctico  de la misma. Sabemos por la mencionadisima  carta 
mensajera de 5 de septiembre de 1493 enviada por los reyes a Colón del interés que los 
mismos tenían en la elaboración de la misma por el propio Almirante o si acaso llevase 
un hombre entendido en estas ciencias del su máximo prestigio, proponiendo al fraile 
Antonio de Marchena,como persona de entera confianza. Nosotros no  afirmamos que 
Juan de la Cosa no  fuese el autor de la Carta Náutica de Tordesillas , pero por los 
pasajes que leemos en el tercer viaje donde Colón regañó a vallisoletano Pedro Salcedo 
por dejar ver sus cartas y apuntes cartograficos al cántabro,podemos deducir que no 
tenía excesiva confianza. 
 Son estas tres razones,documentadas extrahidas de  la propia información 
colombina las que nos  confirman en grado razonable que fue Cristobal Colón quien 
debió ejecutar  personalmente la carta náutica en discusión y documento básico para el 
Tratado de Tordesillas. Ahora nuestro propósito se dirige a analizar cómo se pintó esta 
carta ,sobre qué líneas  y usando qué ejes cartográficos,pues de esta forma de hacer 
dependerá  el  lugar en que se trace la famosa Raya de Tordesillas , e indirectamente  
sabremos que  comisión la portuguesa o la castellana supieron manejar mejor sus  
cualidades diplomáticas.  
  
 b) .El paralelo de Rodas 

  
 Se conoce con el mombre de  paralelo de Rodas, al paralelo 36º latitud Norte que 
se extendía desde  la isla de Rodas hasta  las columnas de Hércules en el  estrecho de 
Gibraltar. Uniendo ambos puntos   surge una línea recta que parte el Mediterraneo  en 
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partes casi iguales  .Esta línea  sirvió como referencia en las cartas portulanas del 
Mediterraneo y usándola como eje se trazaban los rumbos,distancias y costas. Esta línea 
referencial aparece dibujada en cartas importantes.Así en  muchas de las 28 cartas  de la 
Cosmographia  manuscrita  de Ptolomeo ,de 1456 en el ejemplar de Salamanca.6   En 
las descripciones de Pierre d’Ailly7   y en la carta Plana  de Colón de 1494 8  , e incluso 
la carta de  Juan de la  Cosa  hecha y firmada ,como era habitual en el renacimiento, en 
el puerto de Santa María el año de 1500. 
 Es preciso señalar que  este Paralelo de Rodas ,no lo es exactamente a lo que 
como tal conocemos ,entendiéndose como una línea  cartográfica  trazado en paralelo a 
la línea ecuatorial. Pues esta línea de Rodas, al no ser paralela , si la prolongamos   en el 
Atlántico  llegaría a converger  con el Ecuador. Esta circunstancia es la que provoca una 
variación en la latitud,que si en el Mediterráneo es pequeña,cuando Colón tuvo que 
prolongar el paralelo de Rodas para trazar su carta náutica de 1494 en la Española el 
error se elevó considerablemente. 
  En concreto  la ciudad de Rodas en las isla del mismo nombre se encontraba a 
36º  34´ minutos  latitud Norte ,mientras que las Columnas de Hércules en el estrecho 
de Gibraltar  se encontraba a 36º y 2´ latitud Norte,apreciandose una diferencia de 
medio grado aproximadamente,hecho este que impedía a esta línea ser paralela con el 
Ecuador. Si bien ,hemos de advertir  que la variación era tan pequeña en el área  
mediterranea que  se podía considerar despreciable,sin embargo si se prolonga esta línea 
el error  puede ser significativo ,que es lo que se plantea cuando se  proyecta  por el 
océano Atlántico. 
   
c) Configuarción de la Carta Náutica del Tratado. 

  

 

 Consideramos como estructura de una carta náutica la trama y ejes  
convencionales  empleados como metodología  por  el autor que elavoraba el  
documento. En la carta presente descrita por Colón , por nosotros  denominada carta 
náutica de Tordesillas, y que reprogimos  y publicamos 9 , encontramos una serie de 
aspectos cartograficos convencionales  que Colón enumeraba : “  ...las rraias que ban 
en largo amuestran la ystançia  de oriente a oçidente,las otras questán de través 

amuestran la ystançia de setentrión en ahustro. Los espaçios  de cada  rraia 

significan un grado, que e contado çinquenta y seis millas y dos tercios que 
corresponden destas  nuestras leguas de la mar,catorce leguas e un sesto;e ansí  puede 
contar de oçidente a oriente como de setentión en ahustro el dicho número de 

leguas. 

 Nos dice el autor que trabaja sobre una trama o ajedrezado de cuadrados de 56 
millas y dos tercios de lado (14 leguas y 1/6),   tanto en latitud como en longitud,y que 
él considera un grado el espacio entre rayas,dándonos así otro elemento fundamental de 
la carta como es la escala. Sobre una superficie acotada de esta manera plasmará sus 
descubrimientos de forma que hasta las personas más legas sabran interpretar las 
distancias. 
 Las frases que siguen “..contar con el quento de Tolomeo que a Porçiano 
(Posidonio) los grados de la longitud con los del equinocial,diziendo que tanto 

rresponde quatro grados  equinociales  como çinco por el panuelo (paralelo) de 

Rodas,los treinta y seis grados..” nos estan explicando tanto de quien Colón ha 
tomado este método,de Tolomeo quien lo habia copiado ,a su vez de Poseidonio, como 
el eje sobre el que trabaja que es el paralelo de Rodas a 36 º latitud Norte. Así aporta el 
último dato fundamental para conocer las distancias reales que separan los 
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descubrimientos de Europa,y así remarca: “..por paralelo de Rodas ,los treinta y seis 
grados”. 
 Asi mismo ,tras decir  la latitud que él ha empleado al confeccionar la 
carta,tambien indica el límite  occidental,pues el oriental lo conocen por ser 
Euroafrica,hasta donde se debe calcular  la distancia.”E para que podrán ver la distancia  
del camino ques de España al comienço o fin de las  Yndias,y verán a cual distançia las 
unas tierras de las otras rresponden berán en la dicha carta una rraia que pasa de 
septentrión a austro ques vermeja ,y pasa por la çima de la ysla Ysavela..” Esta 
linea roja es la señal que Colón pone en la carta para que los reyes conozcan el límite 
Oeste sobre el que pueden hacer cábalas  en sus negociaciones con Portugal .Y esta raya 
bermeja pintada sobre la ciudad de la Isabela donde Colón está dibujando  la carta 
náutica la localiza a 26º Norte y a 52º lontitud que multiplicado por las 14 leguas  y 1/6 
nos da 736.84 leguas,cifra mágica para el Tratado,pues dividiéndola entre dos tenemos 
369 leguas tan cercano a las 370 leguas pactadas en Tordesillas. 
  Si estos datos hechos con calculadora los remitimos a 1494 el error apreciado 
no existiría ,asi como tampoco la precisión, que  habitualmente se hacía en grados y 
minutos,más en los primeros, saldría de media docena de kilómetros. Así  pues, lo que 
si parece es que la dicisión de ampliar el pasillo a los lusos de 100 leguas ,que 
contemplaba la bula, a las  a  370 , bien pudo tener su origen en   partir por la mitad la 
distancia conocida por los Reyes Católicos, y no del conocimiento del 
predescubrimiento del Brasil,que como veremos más adelante,trazando las 370 leguas 
sobre la cartografía colombina tampoco entraba en estas famosas 370 leguas. 
 Algún dato más  cartográfico tenemos de la carta  como es la localización de la 
ciudad de la Isabela a 26º Norte “Por la qual ( carta náutica) beran Vuestras Altezas 
que aquí en la Ysabela ,estamos  más destante de la línea  yquinoçial  veinte y seis 

grados,que todo es con las Yslas de Canarias ,en especial de la Gomera en un 

paralelo y no diferencia en latitud,salvo treinta minutos...”10   Colón nos aclara ,de 
nuevo, la localización en latitud de su descubrimiento reseñando que la ciudad donde él 
trabajaba y carteaba,la Isabela estaba a 26º de la linea equinocial, cometiendo un error   
de  de 6.5º,pues sabido es que esta ciudad se encuentra a 19º 30´. Esta confusión no 
resultaría tan  sorprendente, si no  insistiera en su empecinamiento al colocar esta 
ciudad en el paralelo de La Gomera,salvo treinta minutos, cuando en realidad la  
Gomera esta a 28º latitud Norte y por tanto la difeencia es de 8.5º  grados.  
 Todos los farragosos datos de latitudes expuestos anteriormente  pretenden 
llevarnos a la conclusión  de que Cristóbal Colón no dominaba  el método de tomar la 
latitud (recuerdese cuando en el primer viaje  situa un punto medio de Cuba a 42º latitud 
Norte),por tanto debemos intentar conocer como operaba ,si su sistema de localización 
con el cuadrante le resultaba tan dificil. Pensamos,siguiendo su razonamiento, que el 
empleaba el Paralelo de Rodas como eje central de la carta , a manera que se hacía en el 
Mediterraneo, y sobre esta línea conocida trazaba los restantes puntos. De esta forma el  
leve error  por desviación que el paralelo de Rodas introducía en el Mediterraneo, de 
medio grado en latitud en el estrecho de Gibraltal,al prolongarse en el Atlántico 
aumentaba proporcionalmente hasta llegar a 3º en el Caribe. 
 Además al emplear esta línea de Rodas   no paralela  al Ecuador sino 
convergente, como eje, sobre ella trazaría  la perpendicular que anotaría como raya de 
Tordesillas, resultando una línea también desviada. Tal error de la Raya de Tordesillas 
produciría  dos consecuencias:  primera que  practicamente alineaba  en el mismo 
meridiano al archipiélago de  las islas  Azores con el de las  islas de Cabo Verde, con lo 
que se entiende perfectamente la redacción del Tratado cundo habla de trazar  una linea  
de Polo a Polo que pase por  los archipielagos de Azores y Cabo Verde;  y en segundo 
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lugar desplazaba, en el hemisferio Sur ,  el margen  de 370 leguas concedido en 
Tordesillas hacia el Este, haciendo que este espacio recayese enteramente en el Océano 
Atlántico. Si acaso tocaría levisimamente la costa brasileña.(vid mapa) 
 Otros aspectos  que presenta  este trazado de la  raya,que hemos reproducido con 
sitemas informáticos, es que  nos resuelve gráficamente expresiones  que resultaban 
raras o, al menos extrañas a algunos investigadores, como es el caso del “Tin de 
España” repetidos en tres ocasiones por Crsitóbal Colón y explicado ya por nosotros en 
el capitulo....Comprobamos  que sin pretnderlo coincide la explicación semantica de tin 
como palabra que en definitiva significaría rumbo con la realidad de coincidir  con el 
rumbo de la Península,tomado para el retorno. 
 Así pues, la carta colombina del Tratado de Tordesillas desde el punto de vista 
cartográfico podemos definirla como  una carta plana , compuesta por una trama de 
cuadrados  de 14 leguas e y un sexto de lado ,donde Colón dibujó o pintó las costa de 
Eurafrica que  conocía , el Atlantico intermedio y las tierras descubiertas  al Oeste  
utilizando como eje de dicha carta náutica el Paralelo 36 o Paralelo de Roda .  Por tanto 
,podemos  decir que   el Almirante confecionó un portulano, donde el  Atlántico 
sustituía al Mediterraneo, y el eje  de toda  la carta   era la prolongación del eje del 
Mediterráneo ,o sea, del  Paralelo de Rodas con el error acumulado . La escala  aparece 
claramente de 14 leguas y un sexto por cada raya o grado, tanto en Latitud como el 
Longitud. 
  Con esta carta náutica descrita por Colón en el Libro Copiador, hecha  de forma  
simple  y sencilla de comprender  para un profano, los Reyes  Católicos dispusieron de 
un documento preciso sobre  la situación de los descubrimientos en el Atlántico. Este 
conocimiento  les permtió culminar las tensas relaciones diplomáticas, que se mantenían  
con Portugal de forma  satisfactoria para sus intereses, a la vez que lograban que el 
agresivo monarca luso ,Juan II, aceptase  ,de buen grado, la solución final,evitandose así 
la temida guerra entre reinos peninsulares. 
  
 
2- La firma del Tratado de Tordesillas y el nacimiento del  Brasil portugués 

 

 Los monarcas españoles antes  de las jornadas que se avecinaban para la firma 
del Tratado ,contestan a Cristóbal Colón desde Medina del Campo  diciendole que 
habían recibido con agrado los remitido por Antonio de Torres,11  y que se alegraban  
mucho porque había seguido las sujerencias que la reina Isabel le hizo sobre como 
pintar la carta náutica de forma que fuese fácil de comprender 12 .  
 Por esta pintura  que el Almirante hizo de sus descubrimientos  los Reyes 
Católicos supieron que  las islas halladas  estaban a 52º de longitud13  y que el grado 
con el que Colón lo había calculado era de  14 leguas y 1/6 lo que  les aclaraba que la 
distancia a las islas era de  740 leguas (736,84 leguas) aproximadamente y todo era de 
mar abierto. Asi pues, los monarcas  podían ajustar perfectamente  las peticiones de los 
representantes lusos a los intereses  de la Corona de Castilla sin perjuicio de esta,con tan 
solo superponerlas a la carta náutica enviada.  Realizada la operación comprobaron 
que la ampliación de la raya de las 100 leguas  otorgada por el Papa  al oeste de Cabo 
Verde , a las 370 que solicitaba Portugal no suponían ningún riesgo para sus 
descubrimientos. Por otro lado , si la decisión final de llegar a un a cuerdo pactado, y así 
evitar la guerra ,dependía de esta concesión parecía un precio libiano. Además  , según 
nos cuenta  el cronista Rui de Pina14 ,que estuvo presente en todas las negociaciones y 
conocía perfectamene el sentir del rey Juan II al estar en el secreto de la política  del 
“Principe Perfeito” ,los embajadores portuguses no tenían excesivo interés  en la 



 59 

realización fisica del trazado de la Raya, y menos que se produjese de una forma 
efectiva y concreta.  
 Así lo demuestra el hecho posterior de que a los 10 meses dados  para  el trazado 
de la raya,  se tuvieron que prorrogar con otros 10 más, y ni aún así se cumplió. Pues 
todavia en 1501 vemos como D. Manuel “el Afortunado” contrató a Américo Vespucio 
para  tratar de medir la longitud  en el Atlántico,según el nuevo método de la luna que 
,al parecer Vespucio utilizó en la expedición de 1499 con Ojeda y Juan de La Cosa, en 
concreto el 23 de agosto de 1499 en el cabo de la Vela,  y poder comprobar así  por 
donde pasaba la raya de Tordesillas.15  
  Para Juan II de Portugal el verdadero interés  político existente en la firma del 
Tratado de Tordesillas  se cimentaba en dos motvios: el primero  salvar la preocupación 
que el cambio de demarcación con Castilla suponía la sustitución de un paralelo, como 
fue el de Canarias, por un meridiano,pues éste era más dificil de determinar  porque sus 
investigaciones sobre  la navegación por la declinación solar  eran todavia muy 
imperfectas16  ,lo que conllevaba una posible equivocación; y en segundo lugar  que los 
acurdos adoptados en Tordesillas  les proporcionaba  la exclusividad  en el domino del 
camino hacia el Sur a la India,cerrando definitivamente  el paso a los castellanos y 
además con el perfecto cosentimiento de estos al ser los proponentes. 
 Con los argumentos expuestos por ambas partes se decide  que la Raya de 
Demarcación de influencias entre  las políticas navales en el Atlántico de los reinos 
Peninsulares  se trace a 370 leguas  al Oeste de las islas de Cabo Verde,sin determinar, 
ni concretar una isla del archipiélago  en particula,  entre la isla de Boa Vista y Santo 
Antonio, olvido que certifica,aun más ,el poco interés por el lugar concreto  donde se 
debía trazar  el límite. Pues  todos  sentían  que sus intereses no estaban encontrados  en 
este  problema,y además era dificil o imposible de clarificar  por la poca ayuda que la 
ciencia prestaba toavia a las localizaciones en alta mar. El verdadero secreto ,el por qué  
aceptaban la Raya  era porque  con ello aseguraban  la paz  y mantenían sus respectivas 
políticas  atlánticas  intactas. 
 Por último, y respondiendo al enunciado del epígrafe, debemos explicar  a quien 
pertenecía ,según esta  Raya de Demarcación, el futuro Brasil. Sin embargo, pensamos  
que plantear este tema,  en un estudio  que pretende ocuparse de los sucesos de 1494 es 
anacrónico totalmente,pues el Brasil no se había descubierto, y por tanto,  a nadie ni 
alos miembros de las comisiones ,les  preocupaba  su localización. Pero ,aún con 
anacronismos , y siguiendo el dictamen de la cartografía de la época ,  reproducida por 
nosotros en la Carta  plana de Tordesillas, incluso en la carta náutica de Juan de la Cosa 
de 1500, el actual Brasil quedaría al Oeste de la Raya  de Tordesillas. 
 La rotundidez de esta afirmación  se debe  a que hemos podidocomprobar  que 
desde las islas del archipiélago de Cabo Verde,  tomando como referencia  su centro, 
hasta  la costa más oriental del actual Brasil,en la carta náutica de 1494 de Colón había 
exactamente  28º  de losde Colón que les atgribuía ,como vimos 14 leguas y un sexto. 
En cambio la Raya de Tordesillas  se había trazado , por indicación del Almirante ,a 26º  
grados  de 14 1/6 leguas , osea a  370 leguas , o mejor 368´,16 leguas exactamente. 
Estos datos nos están dando un margen de dos grados como mínimo o unas 29 leguas, lo 
que justifica el trazado de la Raya de Tordesillas en la carta de Juan de laCosa de forma 
tangecial ,situación que se aprecía con mayor precisión en la Tabula Orbis  17 . 
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 Conclusión 

 

 El Tratado de Tordesillas,  contemplado históricamente a cinco siglo de 
distancia, se nos ofrece como una auténtica raya fronteriza  en la política de ambos 
reinos  peninsulares.  Esa línea divisoria  no sólo aparece en el Océano Atlántico,  para 
delimitar  el área  de expansión colonial que correspondería a cada uno de los reinos, 
sino que  marca un cambio en los comportamientos  internos de cada monarquía,tanto la 
Castellana como  Portuguesa. 
 A partir de las tensiones sucesorias entre  ambos reinos en las Tercerias y sobre 
todo en la paz de Tordesillas,  se aprecia la pérdida de las relaciones personales,casi de 
influencia doméstica familiar, entre los reyes lusos y castellanos. Al parecer fue Juan II 
quien primero optó por una política  de coexistencia. El  propósito era ,en la metrópoli, 
mantener su corona firme y ajena a pretensiones de otras casas ,como la de Braganza; y 
en la política exterior ,en concreto la Atlántica  el Principe Perfeito pretendía conservar 
la exclusividad,  obtenida en Tordesillas,  en su camino africano hacia la India. 
 Isabel, quizás a su pesar, también evoluciona  de los comportamientos familiares 
medievales,como veíamos en su conversaciones con su tia Da. Beatriz en Alcantara, 
orientando su actuación personal y con ella la  castellana a una  política Moderna de 
independecia Real de sus nobles,a la vez que  patrocina el nacimiento de intereses 
nacionales con la potenciación de la política exterior,especialmente la naval en el 
Atlántico. 
 Estas observaciones surgidas del análisis de los comportamientos  que hemos 
visto producirse en los entornos de ambas monarquias,nos llevan a pensar que  el 
Tratado de Tordesillas supuso el fin de unas formas de actuación , propias del Medioevo 
y el principio de una nueva etapa conocidsa como Modernidad. Aunque también se 
produjeron cambios trascendentes que los hombres de aquellos días  contemplaron con 
curiosidad,como fue el nacimiento de una carrera naval por poseer y dominar el 
comercio con Oriente. Los Españoles ,fiados  en las palabras deCristóbalcolón lo 
intentaban por el Atlántico,mientras  los portugueses ,seguros de su camino africano,lo 
lograrían por el Cabo de Buena Esperanza. 
 Asi mismo, la firma del Tratado de Tordesillas supuso un maragen de 
tranquilidad para los Reyes Católicos con el que cimentar el prestigio de la Casa de 
Aragón en Italia,y convertirse en la primera  potencia europea , con la ayuda del 
reconocimiento Papal y el oro que comenzaba a llegar de América. Sin olvidar el auge 
que las formas renacentistas estaban consiguiendo  en España patrocinadas por la reina 
Isabel dentro de esa su política de amansar  y culturizar nobles. 
 
 El tratado de Tordesillas representa, en definitiva para Castilla y los castellanos, 
la consagración  y culminación de una insistente    
 
trayectoria política, la difusión de una forma de pensar y hablar yla formación de una 
cultura importante que ocupará el primer lugar en el agitado mundo Occidental de los 
inícios de la modernidad. 
 
   Valladolid 12 de octubre de 1994.  
 
 
 
             **** 
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APENDICE 
 
 
 Artícluos   VIII, IX y X del Tratado de Alcáçovas  alcanzado entre 
Castilla  y  Portugal el 4 de septiembre  de 1479  , ratificado  por  Alfonso 
V  y el principe Juan  de Portugal  en Evora el 8 de septiembre de 1480, y  
por   los Reyes Católicos  en  Toledo el 6 de marzo de 1480.  
 
 
 
Carta mensagera de la Reina Católica enviando al Almirante un 
traslado del libro que dejó á su Alteza: encarecele sus servicios : le 
encarga que le envie la Carta de marear si estaba acabada, y que no 
dilate su salida : le habla de sus negocios de Portugal, y que proceda 
con cautela   1 . (Orig.en el Arch. del Duque de Veraguas.)2  
En el sobrescrito = Por la Reina: A  D. Cristóbal Colón, su Almirante del  
Mar Océano,Visorey é Gobernador de las islas é tierra-firme 
nuevamente falladas en las Indias. 
 
        La Reina : D. Cristóbal Colón, mi Almirante del Mar Océano, Visorey 
é Gobernador en las islas nuevamente falladas en las Indias: Con este 
correo vos envio un traslado del libro que acá dejastes, el cual ha 
tardado tanto porque se escribiese secretamente, para que estos que 
están aquí de Portogal, ni otro alguno ,non supiese dello , y á cabsa 
desto , porque mas presto se ficiese, va de dos letras segund vereis.---- 
Ciertamente, segund lo que en este negocio se ha platicado é visto, 
cada día se conosce ser muy mayor é de grand calidad é sustancia   , y 
que vos nos habeis en ello mucho servido , y tenemos  de vos grande 
cargo.  Y así esperamos en Dios que ademas de lo asentado con vos 
que se ha de faser é complir muy enteramente , que vos recebireis de 
Nos mucha mas honra é merced y acrecentamiento, como es razón y lo 
adebdan vuestros servicios y merescimiento.---- La Carta del marear que 
habiades de faser, si es acabada , me enviad luego ; y por servicio mio 
deis grand priesa en vuestra partida para que aquella, con la gracia de 
nuestro Señor, se ponga en obra sin dilacion alguna, pues vedes cuanto 
cumple al bien del negocio ; y de todo de allá nos escrebid  é fased 
siempre saber, que de acá de todo lo que hobiere vos avisaremos , é 
vos lo faremos saber. En el negocio de Portogal no se ha tomado con 
estos que aquí estan determinacion , aunque yo creo que el Rey se 
llegará á razon en ello. Querria que pensásedes lo contrario, porque por 
ello no vos descuideis ni dejes de ir sobre aviso al recabdo que cumple, 
para que en manera alguna no podais recebir engaño. De Barcelona á 
cinco dias del mes de Setiembre de noventa y tres años. =YO LA REINA. 
= Por mandado de la Reina = Juan de la Parra. (Está firmado.) 
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 Carta mensajera de los Reyes ,encargando al Almirante que parta 
cuanto antes;  que se desvie de la costade Portugal; le informan del 
estado de los negocios  con el reino y de sus buques  si van a descubrir 
por donde él;   que diga si convendrá enmendar la bula ; que habían 
visto el libro que les dejo,y que les envie los grados de las  Islas y tierra  
que halló,  y la carta de marear; que lleve consigo un buen astrólogo.3  
 
 El sobreescrito dice: Por el Rey e la Reina: A D. Cristóbal Colón,su 
Almirante de las Islas  e Tierra-Firme del mar Océano. 
  
 
        El Rey e la Reina: D. Cristóbal Colón,nuestro Almirante de  
lasIslas e Tierra del mar Océano: Ya sabeis como vos hobimos escrito 
que el Rey de Portugal enviaba a Nos sus mensageros a entender  sobre  
lo que hobimos  escrito con Lope de Herrera, que  ficiese pregonar en su 
Reino que ninguno  fuese a la parte  que es nuestra y pertenece a Nos, 
los cuales vinieron aquí, y con ellos se ha mucho platicado en el 
negocio ,y creemos que no se podrá concertar, porque  ellos no vienen 
informados  de lo que es nuestro,y cree que querran  consultar  con el 
Rey de Portugal: acordamos de vos lo facer saber, para que sepais que 
en esto no se ha tomado asiento alguno fasta agora: mucho vos 
encargamos que por servicio nuestro non vos deetengais una sola hora, 
sino que vos partais luego en buena hora; y ya sabeis que vos escribimos 
que non tocádes, si ser pudiese,  en el Cabo de S. Vicente, y que vos 
apartásedes cuanto mas pudiésedes de la costa de Portugal y de sus 
Islas, por non vos embarazar en el camino: esto mismo vos encargamos 
agora; y porque ya sabeis que nos escribistes que  habiades sabido que 
de la Isla de la Madera era  partida una carabela a descubir  islas o 
tierra a otras partes que non han ido los Portugueses fasta aquí, y estos 
mensageros del Rey de Portugal nos dicen que aquel que fue en la 
carabela lo fizo sin mandamiento del Rey de Portugal, e que el Rey 
había enviado en pos de él otras tres carabelas para lo tomar, y podría  
ser que esto se ficiese  con otros  respetos, o que  los  mismos que  fueron  
en las carabelas ,  una y otras ,querran descubrir algo en lo que 
pertenece a Nos : por ende  Nos vos mandamos  que mireis  mucho  en 
esto,y lo preveais de manera  que estas  ni otras carabelas  que vayan  
non      
 
puedan descubrir ni llegar a cosa  de lo  que pertenece a Nos en 
ninguno delos límites  que vos  sabeíes, porque aunque esperamos que 
nos  concertaremos con el Rey de Portogal,  es razón y queremos que 
los que fueren  a lo que es nuestro sean castigados  muy bien, y se les 
tomen  los navíos  y personas  que allá  fueren. 
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 y  porque  después de la venida de los Portugueses en la plática 
que con ellos se ha tenido, algunos quieren decir que lo  que  está en 
medio desde la punta  que los Portogueses llaman de Buena Esperanza   
, que está en la rota  que agora ellos llevan por  la Mina del Oro e 
Guinea abajo fasta  la raya que vos dijistes que debina venir en la Bula 
del Papa,piensan que podrá haber  Islas y aun Tierra firme, que según en 
la parte del sol que está secree que serán muy provechosas y más ricas 
que todas lasotras; y porque sabemos que desto sabeis vos mas que 
otro alguno, vos rogamos que luego nos envieis vuestro parecer en 
ello,porque si conviniere , y os pareciere  que aquello es tal negocio 
cual acá piensan que será, se enmiende la Bula  ; por eso por servicio 
nuestro que luego nos escribais. Nosotros  mismos , y no otro alguno, 
habemos  visto  algo del libro que nos dejastes; y cuánto más en esto 
platicamos y vemos,conocemos cuan gran cosa  ha seido este negocio 
vuestro, y que  habeis sabido en ello mas que  nunca se pensó que 
pudiera saber ninguno de los nacidos: plega a Dios que lo venidero 
consiga  con lo comenzado. Y porque para bien entenderse mejor este 
vuestro libro habiamos menester saber  los grados   en que están las Islas 
y tierras  que fallastes y los grados  del camino por donde fuistes, por 
servicio nuestro que nos los envieis luego; y asimismo la carta que vos 
rogamos que nos enviasédes antes de vuestra partida,nos enviad luego  
muy cumplida,y escritos con ella los nombres ; y si vos pareciere que no 
la debemos mostrar nos lo escribid: y platicado acá  en estas cosas , nos 
parece que sería bien que llevásedes con vos  un buen estrologo,y nos 
parescia que sería bueno  para esto Fray Antonio de Marchena,porque 
es buen estrólogo, y siempre nos pareció que se conformaba con 
vuestro parecer;   por eso si a vos parece  sea este, sino  sea otro cual 
vos quisiéredes,  y una carta  vos enviamos nuestra para él,en blanco la 
persona:  hinchidla para quien vos pareciere que debe ir; pero por esto 
non vos detengais una hora de  partir,que si agora no fuere, él podrá ir 
en alguna o algunas carabelas que converná que vos enviemos,para 
vos facer saber lo que acá se refiere. otra vez vos encargamos mucho 
que vuestra partida  no se detenga, en lo cual mucho servicio nos fareis. 
De la ciudad de Barcelona a cinco dias de Setiembre de noventa y tres 
años.      
Y debeís dejar vuestro parecer  en lo de la armada  que se hobiere de 
facer, si conviniere  que alguna  os hayamos de enviar, y aun las 
personas que vos  parece  que deben ir en ella, y concertados  algunos 
navíos los que vos pareciere,y de todo nos escribid vuestro parecer.       
YO  EL REY.    YO LA REINA.   Por mandado del Rey e de la Reina .   
Fernand   Alvarez. 
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Letre feta als molt Catholichs Reis de Espanya  D. Ferrando y Dona 
Isabeel per Mossen Jaume  Ferrer  acerca  lo compartiment que sas  
reals Altezas ab lo Rey de Portugal en lo mar  Océano. 
 
 A los  muy altos y muy poderosos Reyes de España  etc. por la 
gracía deDios nuestros  muy virtuosos Señores. 
 
 
 Muy altos y muy poderosos Reyes: D. Juan de la 
Nussa,Lugarteniente de sus  Altezas  por dos veces  me ha mostrado 
unos capítulos en que sus reales Altezas, mandan saber la 
determinación acerca del compartimiento que sus Altezas han fecho 
con el Ilustrísimo Rey de Portugal en el mar Océano, partiendo de Cabo 
Verde por  línea occidental  fasta el término de trescientas  setenta 
leguas; y por esto, muy altos y Serenisimos Reryes, yo he mirado cuanto 
mi bajo enterder ha podido ahonque tarde y no tan presto como 
quisiera por alguna mia indisposición: y ansí envio  con un hombre mio a 
sus Altezas  una forma  mundi en figura  extensa en que podrán ver los 
dos  hemisferios: conviene saber, el nuestro  Artico y el opósito Antártico;  
y ansimismo verán el círcolo equinoccial   y los dos trópicos d la 
declinacion del Sol, y los siete climas, y cada uno de e stos círcolos  
puesto en su propio lugar segun en el tratado de la esfera, y en el situ 
orbis, los Doctores mandan y comparten por grados :  y porque mas 
claramente se avisto la distancia de las dichas trescientas setenta 
leguas  cuanto se extiende  por la línea occidental,partiendo del dicho 
Cabo Verde,  por esto  he  yo intercecado de Polo a Polo la dicha  
distancia con líneas coloradas, que en el equinoccio distan veinte y tres 
grados , y con ángulos  agudos  las dichas líneas corresponden a los 
Polos del mundo en esta figura: 
y todo el que será travesado de líneas amarillas será  
el que  pertenece al Ilustrisimo Rey   de    Portugal  
la vuelta del Polo Antártico: y  esta      distancia  de   
mar termina las dichas trescientas setenta  leguas que son veinte y tres 
grados   ,como suso dicho es, partiendo del Cabo Verde  por línea 
occidental: y si por esta determinación mandaran sus Altezas yo vaya 
aquí,por cierto de muy  grande y muy obediente amor, yo andaré a 
todas mis costas sin ningún interés :  y en buena verdad todo lo que en 
este mundo tengo es mi deseo  sea para poder servir a sus Reales 
Altezas, las cuales la inmensa Trinidad  siempre  tenga en su custodia y 
protección con muy luenga  y muy próspera vida. De Barcelona a 
veinte y siete  de Enero  de mil cuatrocientos noventa y cinco. 
 
  
      Copia en Castellano del Tratado de Tordesillas que se encuentra                                        
 en el Archivo Nación Torre  Tombo  de Lisboa,Gaveta 17,m.2 nº 24. 
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