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Primer	viaje	de	colón

Muchas	veces	hemos	oído	hablar	sobre	la	caja	de	Pandora,	pero	no	todo	el	mundo	sabe	mucho	sobre	la	historia	de	esta	misteriosa	mujer.Según	la	mitología	griega	fue	la	primera	mujer,	modelada	a	imagen	y	semejanza	de	los	mortales	por	el	dios	del	fuego,	Hefesto,	con	la	ayuda	de	Atenea.Fue	ordenada	hacer	por	el	dios	de	dioses,	Zeus,	para	castigar	a
los	humanos,	dado	que	Prometeo	había	intentado	robar	el	fuego	divino	para	proporcionárselo	a	los	hombres.Cada	uno	de	los	dioses	del	Olimpo	proporcionó	a	Pandora	una	cualidad	diferente,	haciendo	que	tuviese	una	gran	belleza,	persuasión,	habilidad	manual	y	gracia.Aunque	hubo	algo	que	también	se	introdujo	en	ella,	pero	no	por	los	dioses	sino	por
Hermes,	su	mensajero	e	intérprete	de	la	voluntad	divina,	quien	dotaría	a	Pandora	del	don	de	la	mentira.El	mito	de	Pandora	comienza	en	el	momento	en	el	que	Zeus	le	entrega	una	caja	para	que	se	la	lleve	a	Epimeteo.	Dentro	de	la	caja	se	encontraban	todos	los	males	existentes	y	tenía	la	prohibición	de	abrirla	bajo	ninguna	circunstancia.La	caja	de
Pandora.	Crédito:	WikimediaPandora	tenía	una	gran	curiosidad	y	finalmente	no	pudo	resistir	la	tentación	de	abrir	la	caja	y	en	ese	momento	todos	los	males	se	escaparon	y	se	alojaron	entre	el	género	humano.Ante	lo	que	sucedió,	Pandora	tuvo	miedo	y	cerró	la	caja,	pero	solamente	pudo	dejar	un	elemento	sin	escapar,	la	esperanza,	lo	que	hizo	que	los
humanos	no	la	recibieran.De	esta	forma	nace	el	mito	y	la	expresión	de	abrir	la	caja	de	Pandora,	representante	máximo	en	la	mitología	de	la	perdición	de	la	propia	humanidad.Otra	de	las	leyendas	revela	que	en	la	caja	se	encontraban	muchos	de	los	bienes	de	Zeus,	y	eran	regalo	para	Epimeteo	en	el	día	de	su	boda.Pero	Pandora	la	abrió	de	manera
imprudente	y	todos	los	bienes	regresaron	automáticamente	al	Olimpo.Una	tercera	versión	tiene	como	base	el	mismo	argumento	y	donde	Pandora,	al	darse	cuenta	de	lo	que	había	hecho	se	mostró	muy	arrepentida	y	quiso	intentar	arreglar	el	mal	que	había	hecho	y	se	dedicó	a	ir	ofreciendo	a	todos	los	hombres,	uno	por	uno,	la	posibilidad	de	que	éstos
contasen	con	la	esperanza,	lo	único	que	le	había	quedado	en	su	caja.Como	suele	suceder	en	esta	clase	de	leyendas,	especialmente	las	mitológicas,	el	paso	del	tiempo	hace	que	poco	a	poco	se	vayan	cambiando	algunos	aspectos	del	argumento,	pero	en	este	caso	el	final	es	bastante	parecido	a	muchas	de	sus	versiones.Tags:	Mitología	griegaMitos	griegos
Cristóbal	Colón	nació,	casi	con	total	seguridad,	en	Génova	el	30	de	octubre	del	año	1451	y	es	uno	de	los	personajes	más	importantes	no	sólo	de	la	Edad	Moderna,	sino	de	la	historia	de	la	humanidad.Era	hijo	de	Domeneghino	Colombo	y	Susana	Fontanarossa	y	tenía	dos	hermanos	Bartolomé	y	Diego.Si	bien	su	padre	era	un	cardador	de	lana,	entre	sus
parientes	había	marinos	que	desde	su	niñez	despertaron	su	interés	por	este	trabajo,	con	lo	cual	se	fue	formando	con	ese	objetivo.Las	fuentes	le	acreditan	talento	en	los	estudios,	sabia	tanto	como	los	maestros	que	le	enseñaban	geografía,	matemáticas,	navegación	y	astronomía.A	los	14	años	comenzó	a	navegar	y	a	los	15	estaba	al	mando	de	una
pequeña	embarcación.Por	sus	profundos	conocimientos	y	valor,	la	República	de	Génova	utilizo	a	Colón	en	los	ataques	en	el	Mediterráneo	contra	Venecia.Sin	embargo,	el	buque	de	Colón	fue	derribado	en	uno	de	sus	enfrentamientos	y	toda	la	tripulación	se	ahogó,	logrando	salvarse	el	genovés	y	nadando	hacia	las	costas	de	Portugal.Tras	varios	días	de
descanso	emprendió	su	viaje	a	Lisboa,	en	donde	ya	era	conocido	por	los	marinos	de	ese	país.En	ese	entonces	los	portugueses	habían	descubierto	en	el	África	dos	islas,	las	cuales	llamaron	Porto-Santo	y	Madera,	y	un	tiempo	después	se	casó	con	la	hija	del	capitán	que	descubrió	las	islas	en	África.Los	diarios	y	mapas	de	este	capitán	despertaron	en
Colón	una	idea,	creía	que	el	mundo	era	redondo	y	que	más	allá	de	lo	conocido	hasta	el	momento	existían	otras	tierras.Confiando	en	esta	idea	pensó	que,	si	partía	desde	Europa	en	dirección	al	Oeste	o	Poniente	a	través	del	océano,	llegaría	a	la	otra	parte.Mapa	del	primer	viaje	de	ColónTras	varias	negativas	y	con	el	paso	de	los	años,	la	reina	de	Castilla
Isabel	I	la	Católica	le	facilitó	lo	necesario	para	que	emprendiera	su	primer	viaje,	aunque	con	recursos	ciertamente	limitados,	con	lo	cual,	con	diferentes	asociaciones	con	particulares,	consiguió	todo	lo	necesario	para	comenzar	su	viaje.Colón	contaba	con	tres	barcos:	la	Pinta,	la	Niña	y	la	Santa	María,	las	cuales	alzaron	velas	primero	hacia	las	Islas
Canarias.Tras	un	viaje	de	dos	meses	y	nueve	días,	a	las	2	de	la	mañana	del	12	de	octubre	de	1492,	desde	la	carabela	la	Pinta	divisaron	tierra,	llegando	a	la	isla	Guanahani,	el	lugar	del	primer	desembarco	y	una	isla	que	pertenece	al	archipiélago	de	las	Antillas	(Bahamas).Bautizó	a	la	isla	con	el	nombre	de	San	Salvador	y	prosiguió	viaje,	alcanzando
también	diversas	islas	de	las	Antillas	a	las	que	bautizó	como	Santa	María	de	la	Concepción,	Fernandina	e	Isabela	(actuales	Cayo	Samaná,	Long	Island	y	Crooked),	Cuba,	la	cual	bautizó	“Juana”	y	Santo	Domingo,	a	la	cual	bautizó	“La	Española”.Desembarco	de	Colón,	obra	de	Dióscoro	PueblaEl	25	de	diciembre	de	ese	mismo	año,	la	Santa	María	encalló
en	la	isla	que	actualmente	es	Haití,	quedando	inservible.	Con	sus	restos	se	creó	un	fortín	que	fue	bautizado	“Fuerte	Navidad”.El	16	de	enero	de	1493,	Colón	partió	de	La	Española	con	la	Pinta	y	la	Niña,	dejando	como	orden	a	los	castellanos	que	allí	se	quedaron	que	acatasen	lo	que	dijese	el	cacique	Guacanagari	sin	salir	de	sus	dominios.En	su	viaje	de
regreso	y	a	causa	de	un	temporal,	Colón	debió	atracar	en	Las	Azores	en	donde	fue	hecho	prisionero.Una	vez	liberado,	otro	temporal	le	desvía	hacia	Lisboa	en	donde	mantiene	una	entrevista	con	el	rey	de	Portugal	Juan	II.	Desde	allí	envía	una	carta	a	los	Reyes	Católicos	para	avisarles	que	llegaría	el	20	de	marzo.Colón	a	su	regreso	del	primer	viaje,	ante
los	Reyes	Católicos.	Litografía	de	la	Biblioteca	del	Congreso	de	EEUUEl	20	de	marzo	de	1493	Colón	llega	a	Sevilla	en	donde	recibe	una	carta	de	los	Reyes	que	le	instan	a	que	vaya	a	Barcelona	a	entrevistarse	con	ellos,	en	donde	fue	agasajado	y	de	donde	surge	la	anécdota	de	que,	una	vez	que	se	inclina	ante	los	reyes,	éstos	le	ordenan	que	se	erigiese	y
que	se	siente	en	una	silla	que	habían	predispuesto	para	él,	en	señal	de	importancia,	honor	y	respeto.Mapa	del	segundo	viaje	de	ColónEntre	1493	y	1496,	Colón	realiza	su	segundo	viaje	para	continuar	la	exploración,	llegando	a	Cuba,	Puerto	Rico	y	Jamaica.	Tuvo	que	regresar	a	España	debido	a	acusaciones	por	el	descontento	de	cómo	gobernaba	La
Española.Mapa	con	la	ruta	del	tercer	viaje	de	ColónEn	su	tercer	viaje	entre	1498	y	1500	descubrió	Trinidad,	pero	una	sublevación	de	los	colonos	forzó	su	destitución	como	gobernador	y	fue	enviado	de	regreso	a	España	como	prisionero,	encadenado,	por	orden	del	nuevo	gobernador	Francisco	de	Bobadilla.Mapa	de	la	ruta	del	cuarto	viaje	de	ColónEn
1502	comenzó	su	cuarto	y	último	viaje,	intentando	buscar	el	paso	definitivo	a	las	indias.Colón	tenía	prohibido	estar	cerca	de	La	Española,	lo	que	le	llevó	a	recorrer	y	descubrir	las	costas	centroamericanas	de	Honduras,	Costa	Rica,	Nicaragua	y	Panamá.En	este	viaje	hubo	una	tormenta	que	hundió	sus	cuatro	naves	y	tras	meses	de	espera	en	Jamaica,	un
navío	de	La	Española	fue	a	su	rescate	y	el	de	sus	110	hombres,	emprendiendo	un	nuevo	viaje	de	regreso	a	España.A	su	llegada	se	le	informó	de	la	muerte	de	Isabel	de	Castilla	y	se	presentó	ante	Fernando	el	Católico,	quien	le	recibió	con	frialdad	y	sin	atender	a	sus	peticiones	en	cuanto	a	recompensas	por	todos	sus	descubrimientos.El	rey	Fernando
sólo	le	entregó	una	villa	con	otras	posesiones	y	se	retiró	a	Valladolid,	en	donde	muere	el	20	de	mayo	de	1520	a	los	70	años.Sus	restos	fueron	enterrados	(tras	pasar	unos	años	en	el	Convento	de	San	Francisco	en	Valladolid	y	en	la	capilla	de	Santa	Ana	de	la	Cartuja	en	Sevilla)	en	la	Catedral	de	Santo	Domingo,	y	trasladados	a	La	Habana	cuando	los
franceses	conquistaron	la	isla	en	1975.Tras	la	Guerra	de	Independencia	de	Cuba	en	1898,	sus	restos	fueron	trasladados	a	la	Catedral	de	Sevilla,	en	donde	aún	reposan.Imagen	portada:	choi	hyekyung	en	Stock	Photos/Shutterstock.Imágenes	mapas	viajes	Colón:	Phirosiberia	en	Wikimedia.	Viajes	y	Descubrimientos	I	Viaje	de	Colón	>	II	Viaje	>	III
Viaje	>	IV	Viaje	(1492	-	1493)	El	Primer	viaje	de	Cristóbal	Colón	a	América	(también	conocido	como	Viaje	del	Descubrimiento)	fue	una	expedición	liderada	por	Cristóbal	Colón	al	servicio	de	los	Reyes	Católicos	(Isabel	de	Castilla	y	Fernando	de	Aragón).La	expedición	parte	el	3	de	agosto	de	1492	de	Puerto	de	Palos	de	la	Frontera	(Huelva,	España),
participando	las	tres	embarcaciones	de	la	carabela	Pinta	(pilotada	por	Martín	Alonso	Pinzón),	la	carabela	Niña	(por	Vicente	Yáñez	Pinzón)	y	la	nao	Santa	María	(por	Cristóbal	Colón).El	viaje	tenía	el	objetivo	de	encontrar	una	ruta	a	la	India	por	el	oeste	ya	que	la	ruta	tradicional	a	través	de	Asia	estaba	bloqueada	por	el	emergente	Imperio	otomano,
enemigo	de	las	potencias	europeas	occidentales.Línea	del	TiempoCronología	con	los	acontecimientos	más	importantes	del	Primer	viaje	de	Colón	y	su	Descubrimiento	de	América:Antecedentes	1478	-	Cristóbal	Colón	se	traslada	a	Lisboa	donde	se	dedica	a	elaborar	y	vender	mapas	marítimos	Se	asienta	en	la	isla	de	Puerto	Santo	en	Madeira	donde
contrae	matrimonio	con	Felipa	Moniz,	hija	del	gobernador	de	la	isla.	En	la	isla	nacerá	su	hijo	Diego.	1485	-	Colón	se	reúne	con	el	monarca	portugués	Juan	II	para	exponerle	la	posibilidad	de	realizar	una	expedición	para	encontrar	las	indias	por	el	oeste	y	recaudar	fondos.	Su	propuesta	es	rechazada	porque	la	corona	portuguesa	ya	estaba	embarcada	en
la	búsqueda	de	las	indias	bordeando	la	costa	africana.	Colón	emigra	de	Portugal	a	España	Colón	propone	a	los	Reyes	Católicos	su	propuesta	de	expedición	a	las	Indias	por	el	oeste	pero	no	fue	aceptado	inicialmente	1488	-	Colón	viaja	de	nuevo	a	Portugal.	Allí	asiste	al	regreso	de	Bartolomeu	Dias	del	viaje	en	el	que	había	descubierto	el	cabo	de	Buena
Esperanza	Colón	regresa	a	Andalucía	y	plantea	su	proyecto	al	duque	de	Medina	Sidonia	pero	lo	rechaza	Colón	intenta	de	nuevo	patrocinar	su	proyecto	con	Luis	de	la	Cerda,	duque	de	Medinaceli	quien	se	muestra	interesado	y	acoge	a	Colón	por	dos	años.	1491	-	La	reina	Isabel	de	Castilla	llama	a	Colón,	con	quien	se	reúne	en	Santa	Fe,	campamento	de
los	Reyes	Católicos	durante	la	conquista	del	reino	de	Granada.	Inicio	de	la	Expedición	1492	-	17	de	abril:	Colón	alcanza	un	acuerdo	con	los	Reyes	Católicos	para	patrocinar	la	expedición	y	acordar	los	derechos	de	los	exploradores	en	caso	de	descubrimiento	(Capitulaciones	de	Santa	Fe)	1492	-	30	de	abril:	Los	reyes	católicos	encargan
a	Colón	“descubrir	y	ganar	con	justicia	islas	y	tierra	firme”	1492	-	05	de	mayo:	Colón	recibe	la	financiación	necesaria	para	preparar	el	viaje	1492	-	23	de	mayo:	Los	Reyes	Católicos	ponen	a	disposición	de	Colón,	por	real	provisión,	dos	carabelas	totalmente	equipadas.	1492	-	20	de	junio:	Los	Reyes	Católicos	emiten	un	poder	para	que	Colón	pudiera
completar	la	tripulación	necesaria	para	la	expedición	1492	-	03	de	agosto:	La	expedición	de	Colón	parte	del	Puerto	de	Palos	de	la	Frontera	en	Huelva	(España)	con	las	tres	naves	(Pinta,	Niña	y	Santa	María)	1492	-	06	de	septiembre:	Las	tres	naves	llegan	a	las	Islas	Canarias,	concretamente	en	la	Gomera,	donde	se	aprovisionan	1492	-	14	de	septiembre:
Los	marineros	de	La	Niña	dicen	haber	visto	aves,	lo	que	supone	un	indicio	de	cercanía	a	tierra	1492	-	16	de	septiembre:	Las	tres	embarcaciones	alcanzan	el	Mar	de	los	Sargazos	1492	-	01	de	octubre:	La	expedición	cumple	2	meses	de	viaje	y	5000	km	recorridos	1492	-	06	de	octubre:	Las	pésimas	condiciones	en	que	se	encontraban	las	naves	y	el	estado
de	la	comida	que	comenzaba	a	pudrirse	provoca	que	los	marineros	pidan	a	Colón	cambiar	el	rumbo	pero	Colón	se	niega	1492	-	09	de	octubre:	Colón	acepta	la	petición	de	los	marineros	y	cambia	el	rumbo	al	suroeste	1492	-	10	de	octubre:	Se	produce	un	amago	de	amotinamiento	pero	Colón	convence	a	la	tripulación	para	seguir	con	el	viaje	ya	que	se
habían	visto	varias	aves	y	algas	en	el	agua	lo	cual	indicaba	que	podían	estar	muy	cerca	de	la	costa	1492	-	12	de	octubre:	Descubrimiento	de	América	El	marinero	de	la	Pinta,	Rodrigo	de	Triana,	da	la	voz	tras	avistar	tierra	en	el	horizonte.	Colón	descubre	así	América	tras	avistar	la	isla	de	Guanahani	(actual	San	Salvador	en	las	Bahamas,	así	bautizada
por	Colón).	La	tripulación	de	la	expedición	desciende	a	tierra	y	allí	toman	contacto	con	los	indígenas.	En	este	primer	contacto,	los	españoles	intercambian	objetos	con	los	indígenas.	A	continuación,	Colón	prosigue	su	viaje	por	las	Bahamas	y	descubre	una	isla	pequeña	que	fue	bautizada	como	Santa	María	de	la	Concepción	(actual	Cayo	Rum)	y	otra	isla
también	pequeña	a	la	que	llamó	Fernandina	(actual	Long	Island).	Días	posteriores	descubre	otra	isla	a	la	que	llamó	Isabela	(actual	Crooked)	en	honor	a	la	reina	Isabel	de	Castilla.	1492	-	27-octubre:	La	expedición	llega	a	Cuba	a	la	que	inicialmente	bautizan	como	Juana	1492	-	02-noviembre:	Colón	envía	cuatro	hombres	(incluyendo	a	2	indígenas)	a
explorar	el	interior	de	la	isla	de	Cuba	1492	-	12-noviembre:	Regresan	los	cuatro	exploradores	que	se	habían	internado	en	la	isla	de	Cuba	1492	-	21-noviembre:	Martín	Alonso	Pinzón	se	separa	del	grupo	y	toma	rumbo	al	este	donde	descubre	una	isla	llamada	Baveque	por	los	indígenas.	Luego	descubriría	siete	islas	en	las	Bahamas.	1492	-	06-diciembre:
Tras	explorar	la	costa	de	Cuba,	Colón	se	dirige	al	este	y	descubre	la	isla	de	La	Española	(actual	República	Dominicana	y	Haití).	Luego	navegaría	por	el	norte	de	la	isla	y	encuentra	el	cabo	al	que	llamó	Cabo	Santo.	Posteriormente	descubriría	la	Isla	de	la	Tortuga.	1492	-	24-diciembre:	La	nave	Santa	María	encalla	en	las	costas	de	La
Española.	Colón	recibe	ayuda	del	cacique	indígena	para	rescatar	la	tripulación	y	la	carga.	1492	-	26-diciembre:	Con	los	restos	de	la	nave	se	inicia	la	construcción		del	Fuerte	Navidad,	dejando	un	destacamento	de	39	hombres	en	la	misma	1492	-	27-diciembre:	Pinzón	inicia	su	regreso	tras	su	expedición	en	solitario	1493	-	04	de	enero:	avista	un	gran
monte	al	que	llamó	Monte	Cristi	1493	-	06	de	enero:	Colón	se	reúne	con	Pinzón	tras	su	expedición	en	solitario	en	la	Niña	1493	-	13	de	enero:	Las	relaciones	con	los	indígenas	habían	sido	pacíficas,	sin	embargo,	el	13	de	enero	se	produce	una	escaramuza	producto	de	un	desacuerdo	mientras	intercambiaban	armas.	1493	-	15	de	enero:	Colón	toma	la
decisión	de	partir	de	regreso	a	España	1493	-	16	de	enero:	La	expedición	emprende	su	viaje	de	regreso,	abandonando	la	isla	de	La	Española	en	las	carabelas	Pinta	y	Niña.	1493	-	14	de	febrero:	Una	tormenta	separa	la	Pinta	y	la	Niña	y	a	punto	estuvo	de	provocar	su	hundimiento.	La	Pinta	llegaría	a	Bayona	en	Galicia	y	la	Niña	alcanzaría	Lisboa.		
1493	-	17	de	febrero:	La	Niña	llega	a	las	islas	portuguesas	de	las	Azores	donde	hace	escala.	Ahí	Colón	sufre	un	desencuentro	con	los	portugueses	y	es	detenido	y	arrestado.	Posteriormente	los	portugueses	lo	liberan.	1493	-	Finales	de	febrero:	La	Pinta	llega	a	Bayona	en	Galicia,	enviando	varias	cartas	(incluida	a	la	Corte)	donde	comunica	su
descubrimiento.	1493	-	04	de	marzo:	Las	noticias	de	la	llegada	de	la	Pinta	a	la	península	llegan	a	la	Corte,	que	en	ese	momento	se	encontraba	en	Barcelona	1493	-	04	de	marzo:	La	Niña	llega	a	Lisboa	en	Portugal.	Colón	escribe	una	carta	a	los	Reyes	Católicos	y	también	se	reúne	con	el	Rey	Juan	II	de	Portugal	informándole	de	su	descubrimiento.
1493	-	13	de	marzo:	Colón	parte	de	Lisboa	y	se	dirige	hacia	Andalucía	1493	-	15	de	marzo:	Cristóbal	Colón	llega	al	puerto	de	Palos	en	Huelva	1493	-	20	de	marzo:	Llega	a	la	Corte	la	carta	de	Colón	1493	-	30	de	marzo:	Colón	escribe	una	carta	a	los	Reyes	Católicos	y	les	pide	audiencia	para	preparar	su	segundo	viaje	1493	-	10	de	abril:	Colón	parte	de
Sevilla	y	se	dirige	a	Barcelona	para	reunirse	con	los	Reyes	Católicos	1493	-	Abril:	Colón	se	reúne	en	Barcelona	por	los	reyes	de	España	en	el	Monasterio	de	San	Jerónimo	de	la	Murtra	en	Badalona,	cerca	de	Barcelona.	Varios	indígenas	que	habían	viajado	con	Colón	de	regreso	son	bautizados	en	la	Catedral	de	Barcelona	en	presencia	de	los	Reyes
Católicos.	La	reunión	de	Colón	con	los	Reyes	Católicos	tuvo	las	siguientes	consecuencias:	Prohibición	de	viajar	a	las	Indias	sin	autorización	Aumento	de	la	tensión	diplomática	entre	Portugal	y	España	por	la	posesión	de	las	islas	descubiertas	por	Colón	Se	difunde	rápidamente	por	Europa	la	llegada	de	Colón	a	las	Indias	por	medio	de	cartas	impresas
Obtención	de	bulas	papales	(Bulas	Alejandrinas)	en	las	que	el	papa	Alejandro	VI	otorga	a	Castilla	y	León	el	monopolio	de	las	tierras	descubiertas	Se	prepara	una	segunda	expedición	a	las	Indias,	con	mayor	número	de	naves	y	de	tripulación	Posterior	acuerdo	entre	Portugal	con	Castilla	y	Aragón	en	el	Tratado	de	Tordesillas	Mapa	Interactivo	Primer
viaje	de	Colón	LocalizaciónPaís	Corona	de	CastillaDatos	generalesTipo	expediciónHistóricoFecha	de	inicio	3	de	agosto	de	1492jul.Fecha	de	fin	15	de	marzo	de	1493jul.Cronología	◄	Actual	►	segundo	viaje	de	Colón	[editar	datos	en	Wikidata]	El	primer	viaje	de	Cristóbal	Colón,	o	«Viaje	del	Descubrimiento»,	fue	una	expedición	marítima	capitaneada	por
Colón	al	servicio	de	los	Reyes	Católicos,	Isabel	y	Fernando	de	Castilla	y	Aragón,	que	partió	el	3	de	agosto	de	1492	del	puerto	de	Palos	de	la	Frontera	(Huelva,	España).[n.	1]	Participaron	tres	embarcaciones:	la	carabela	Pinta,	la	carabela	Niña	y	la	nao	Santa	María,	al	mando	de	Martín	Alonso	Pinzón,	Vicente	Yáñez	Pinzón	y	Cristóbal	Colón,
respectivamente.	Las	naves	partieron	de	Palos	de	la	Frontera	el	3	de	agosto	de	1492	y	se	dirigieron	a	las	Canarias,	donde	se	tuvo	que	arreglar	el	timón	de	la	Pinta.	El	16	de	septiembre,	las	embarcaciones	alcanzaron	el	mar	de	los	Sargazos	y	el	12	de	octubre	llegaron	a	la	isla	de	«Guanahani»,	posiblemente,	la	actual	isla	de	San	Salvador,	Bahamas.	Sin
embargo,	según	un	estudio	publicado	en	1986	en	revista	National	Geographic,[2]	Colón	podría	haber	llegado	a	Cayo	Samaná,	otra	pequeña	isla	del	archipiélago	de	las	Bahamas,	aunque	esto	no	es	aceptado	por	muchos	expertos.	Esta	llegada	se	ha	denominado	tradicionalmente	Descubrimiento	de	América.	Colón	siguió	con	su	periplo	por	el	Caribe	y
llegó	a	Cuba	el	27	de	octubre	y	a	La	Española	el	5	de	diciembre.	El	24	de	diciembre	la	Santa	María	encalló	en	las	costas	de	La	Española	y	con	sus	restos	se	instaló	el	Fuerte	Navidad.[3]	La	expedición	emprendió	el	regreso	el	16	de	enero	de	1493	y	unos	días	más	tarde	una	tormenta	separó	las	dos	naves.	La	Pinta,	al	mando	de	Pinzón,	llegó	a	Bayona
(Galicia)	a	finales	de	febrero	y	anunció	a	los	Reyes	Católicos	el	descubrimiento.[4]	Entretanto,	la	Niña,	en	la	que	viajaba	Colón,	hizo	escala	el	17	de	febrero	en	la	isla	portuguesa	de	Santa	María,	en	las	Azores;	y	el	4	de	marzo	recaló	en	Lisboa,	tras	siete	meses	y	doce	días	de	viaje.	El	día	15	Colón	regresó	al	puerto	de	Palos	de	la	Frontera[5]	y	el	mes
siguiente	fue	recibido	en	Barcelona	por	los	Reyes	Católicos.	Mapamundi	florentino	de	alrededor	de	1490,	en	el	que	no	aparece	el	continente	americano.	El	producto	más	codiciado	de	la	ruta	de	la	seda	de	Asia	en	Occidente	eran	las	especias,	para	su	uso	en	la	cocina	y	por	su	elevado	precio.	Cristóbal	Colón	poseía	una	copia	de	Los	viajes	de	Marco	Polo
y	lo	tenía	lleno	de	anotaciones,[6]	sobre	todo	en	la	parte	en	la	que	se	habla	de	distancias,	productos	y	riquezas	de	Asia.[7]	De	todas	formas,	los	conocimientos	cartográficos	sobre	Oriente	eran	incompletos	y	algunos	mapas	solo	identificaban	de	manera	fiable	el	área	del	Mediterráneo.[8]	En	el	siglo	XV	la	cocina	europea	consumía	el	azafrán,	el	jengibre,
la	canela	y	el	clavo.	Estas	especias	tenían	un	precio	muy	elevado	en	los	mercados:	una	libra	de	estos	productos	se	vendía	en	el	Renacimiento	por	varios	pesos	de	oro.[9][10]	Las	islas	asiáticas	eran	ricas	en	especias	valiosas	que	necesitaba	Europa,[11]	como	el	clavo	o	la	nuez	moscada,	que	se	obtenían	en	las	Molucas,	en	el	Mar	del	Sur.[10]	El	camino
que	debía	seguirse	para	llegar	a	las	Indias	era	una	ruta	hacia	el	este	por	el	continente	Europeo	y,	posteriormente,	por	Oriente	Medio	hasta	llegar	a	la	India	o	China.	Los	turcos	otomanos	se	estaban	haciendo	fuertes	en	Constantinopla	y,	cuanto	mayor	era	su	poder	en	Oriente	Medio,	más	difícil	y	caro	era	traer	productos	orientales.[12]	Véase	también:
Tratado	de	Alcazobas	Portugal	estaba	realizando	importantes	viajes	marítimos.	Hacia	el	Atlántico	descubrió	las	Azores	y	Madeira	y	hacia	el	sur	exploró	la	costa	oeste	de	África.[13]	Por	su	parte,	Castilla	había	iniciado	en	el	siglo	XV	el	dominio	señorial	de	las	Islas	Canarias	y	en	1476,	ya	con	el	reinado	de	los	Reyes	Católicos,	Diego	García	de	Herrera,
Señor	de	Lanzarote,	encabezó	un	desembarco	en	las	costas	africanas	y	ordenó	construir	la	fortaleza	de	Santa	Cruz	de	la	Mar	Pequeña.[14]	La	reina	Isabel	I	de	Castilla	fue	la	primera	monarca	que	creyó	en	el	plan	colombino.	En	1476,	un	navío	en	el	que	iba	a	bordo	Cristóbal	Colón	fue	atacado	por	corsarios	y	naufragó	al	sur	de	Portugal.	Al	parecer,
consiguió	llegar	a	la	costa	a	nado.[15]	Colón	navegó	varios	años	con	los	portugueses	y	aprendió	el	régimen	de	vientos	que	existe	entre	la	península	ibérica	y	el	norte	de	África.[16]	En	1478	Colón	se	trasladó	a	Lisboa,	un	lugar	de	gran	tradición	marinera,	además	de	centro	financiero	y	comercial.[17]	Allí	se	dedicó	a	elaborar	y	vender	mapas	marítimos.
[18]	Colón	también	realizó	viajes	a	Inglaterra,	Irlanda	e	Islandia.[19]	Le	dijeron	que	en	la	isla	de	Flores,	del	archipiélago	de	las	Azores,	el	mar	había	expulsado	dos	cuerpos	con	caras	anchas	y	rasgos	distintos	a	los	de	los	europeos.[20]	Particularmente	importante	fue	su	viaje	a	la	Mina	de	Oro,	en	Guinea.	Durante	siglos	los	europeos	habían	pensado	que
las	ciudades	muy	cercanas	al	ecuador	terrestre	eran	demasiado	calurosas	para	ser	habitadas	o	productivas,	pero	los	navegantes	ibéricos	habían	probado	tiempo	atrás	que	eso	era	falso.[21]	Colón	pudo	haber	visitado	el	Castillo	de	San	Jorge	construido	por	los	portugueses	en	1482	para	comerciar	con	oro	y	esclavos.[22]	Colón	se	asentó	en	la	isla	de
Madeira	de	Puerto	Santo	y	contrae	matrimonio	con	una	hija	del	gobernador	de	la	isla,	Felipa	Moniz,	probablemente	en	Lisboa,[23]donde	nació	también	su	hijo	Diego.[19]	Aquí	comienza	a	observar	que	la	vegetación	tiene	particularidades	con	respecto	a	la	del	continente	europeo,	que	los	vientos	soplan	frecuentemente	del	norte,	pero	en	verano	a	veces
soplaban	fuertemente	del	oeste	y	tras	esto	dejaban	cosas	en	la	playa,	quizás	entre	ellas	las	habas	del	mar,	que	son	raras	en	Madeira,	pero	abundan	en	el	Caribe.[24]	También	se	contaban	historias	de	palos	tallados	que	venían	del	mar	y	maderas	extrañas.[25]	Mapa	realizado	por	Toscanelli	en	1474	que	fue	utilizado	por	Cristóbal	Colón	La	familia	del
matemático	Toscanelli	tenía	una	farmacia	donde	vendían	especias	en	Florencia	y	tenía	mucho	interés	por	la	geografía	de	Oriente.	Con	la	información	que	recababa	de	los	marineros,	Toscanelli	elaboraba	mapas.	Uno	de	estos	mapas,	que	envió	al	canónigo	de	Lisboa	Fernando	Martins,	acabó	en	manos	de	Colón.[26]	El	mapa	mostraba	un	mundo	donde
China	se	alargaba	tanto	hacia	el	Este	que	podía	estar	incluso	cerca	de	Europa.	En	ese	momento,	ya	existían	teorías	de	Claudio	Ptolomeo	y	otros	autores	clásicos	que	afirmaban	que	la	Tierra	es	redonda.[27]	De	hecho,	en	el	siglo	XV,	la	creencia	mayoritaria	era	esa,	aunque	muy	posteriormente	se	difundió	el	mito	popular	de	que	no	era	así.[28]	Lo	que	los
sectores	cultivados	no	podían	determinar	con	precisión	era	la	distancia	que	implicaría	un	viaje	por	mar	de	Europa	a	Asia	hacia	el	oeste.	Por	si	fuera	poco,	aunque	los	antiguos	griegos	habían	calculado	la	esfericidad	de	la	Tierra	extrapolando	la	medida	de	un	grado,	Colón	realizó	unos	cálculos	erróneos,	reduciendo	el	tamaño	del	planeta	un	25	por
ciento.[29]	En	cualquier	caso,	creyó	que	tenía	base	suficiente	para	realizar	dicho	viaje.[30]	Artículo	principal:	La	búsqueda	de	patronazgo	de	Cristóbal	Colón	Lugares	de	trascendencia	del	primer	viaje	de	Colón	en	España	y	Portugal.	Estos	lugares	fueron	visitados	por	Colón	entre	1484	y	1493,	salvo	Bayona,	que	solamente	fue	visitada	por	la	carabela
Pinta,	de	Martín	Alonso	Pinzón,	en	1493.	Las	localidades	de	Palos	de	la	Frontera	y	Moguer	están	incluidas	en	una	ruta	de	Lugares	Colombinos,	declarada	Bien	de	Interés	Cultural	de	España.[31][32]	Los	Lugares	Colombinos	fueron	inscritos	en	la	Lista	Indicativa	de	España	del	Patrimonio	de	la	Humanidad,	en	la	categoría	de	bien	cultural	(n.º	ref.
6080),	como	propuesta	para	ser	declarada	Patrimonio	de	la	Humanidad.[33][34]	Monasterio	de	La	Rábida,	en	Palos	de	la	Frontera,	donde	se	hospedó	Colón	las	sucesivas	veces	que	estuvo	en	Palos	de	la	Frontera	Colón	necesitaba	financiación	para	la	realización	del	viaje,	de	modo	que	acudió	al	monarca	Juan	II	de	Portugal	entre	1483	y	1485,	que
trasladó	el	asunto	a	sus	consejeros	en	temas	náuticos	y	finalmente	rechazó	el	proyecto.[35]	La	Corona	portuguesa	perseguía	en	aquellos	momentos	un	plan	para	llegar	a	la	India	rodeando	el	sur	de	África.[30]	Poco	después	del	rechazo	al	proyecto	de	Colón,	el	navegante	portugués	Bartolomeu	Dias	descubrió	el	cabo	de	Buena	Esperanza,	extremo	sur
del	continente	africano.[36]	Por	otra	parte,	Juan	II	prefirió	autorizar	la	expedición	propuesta	por	Ferdinand	van	Olmen	para	navegar	a	occidente	desde	las	Azores	para	conquistar	la	isla	de	las	Siete	Ciudades.[30]	Probablemente	el	rey	Juan	prefiriese	la	opción	de	van	Olmen	porque	este	se	comprometió	a	financiar	íntegramente	la	expedición.[37]	Tras
su	fracaso	ante	el	rey	portugués,	sumado	quizás	a	la	muerte	de	su	esposa[38]	o	quizás	también	a	la	campaña	lanzada	por	Juan	II	contra	la	Casa	de	Braganza,	emigró	de	Portugal	a	los	vecinos	reinos	de	Castilla.[39]	La	versión	más	aceptada	históricamente	es	que	Colón	llegó	a	Palos	de	la	Frontera	hacia	comienzos	de	1485,[40]	al	Monasterio	de	La
Rábida,	donde	conoció	a	fray	Antonio	de	Marchena	y	tiempo	más	tarde	a	fray	Juan	Pérez	a	quienes	confió	sus	planes	y	quienes	le	ayudaron	su	proyecto.[41][42][43]	[44]	Colón	les	propuso	su	proyecto	a	los	reyes	de	Castilla	y	Aragón,	Isabel	y	Fernando,	que	no	lo	aceptaron	por	varios	motivos.	En	aquel	momento	los	reyes	dedicaban	todos	sus	recursos	a
la	conquista	de	Granada,	último	reino	musulmán	de	la	península	ibérica.[45]	Hernando	de	Talavera	temía	que	el	viaje	propuesto	por	Colón	transgrediera	el	tratado	de	Alcazobas	firmado	con	Portugal	y	llevase	a	la	apertura	de	otro	conflicto	bélico.[46]	Por	otra	parte,	una	comisión	de	expertos	dictaminó	que	era	imposible	que	fuera	verdad	lo	que	decía
Colón.[47]	Colón	viajó	entonces	de	nuevo	a	Portugal,	en	1488,	por	motivos	desconocidos.[46]	Allí	pudo	asistir	al	regreso	de	Bartolomeu	Dias[n.	2]	del	viaje	en	el	que	había	descubierto	el	cabo	de	Buena	Esperanza,	extremo	sur	de	África	tras	el	cual	se	abría	a	los	portugueses	la	vía	marítima	a	la	India	por	el	océano	Índico.	A	partir	de	entonces	Juan	II	se
centró	en	la	explotación	de	esa	ruta	y	desestimó	la	exploración	hacia	occidente	por	el	Atlántico.[48]	Colón	regresó	a	Andalucía	y	le	planteó	su	proyecto	al	duque	de	Medina	Sidonia,	que	lo	rechazó,[49]	y	después	a	Luis	de	la	Cerda,	duque	de	Medinaceli,	quien	se	mostró	interesado	y	acogió	a	Colón	durante	dos	años.[46]	Sin	embargo,	al	ser	consultada,
la	reina	mandó	llamar	a	Colón[n.	3][50]	y	le	prometió	ocuparse	de	su	plan	tan	pronto	como	terminara	la	conquista	de	Granada.	El	25	de	noviembre	de	1491	Granada	se	rindió	a	los	cristianos.[51]	Colón	partió	del	monasterio	de	La	Rábida,	donde	se	encontraba	desde	octubre,	y	se	unió	a	la	corte	en	Santa	Fe	hacia	el	31	de	diciembre.[52]	Santa	Fe	era	el
campamento	que	habían	establecido	los	reyes	castellano-aragoneses	en	la	Vega	de	Granada	como	cuartel	general	durante	el	asedio.	Se	entablaron	negociaciones	entre	Colón	y	la	Corona	por	medio	de	dos	representantes:	Juan	Pérez,	fraile	de	la	Rábida,	por	Colón	y	el	secretario	Juan	de	Coloma,	por	la	Corona.[n.	4]	Según	los	relatos	de	Hernando	Colón
y	de	Bartolomé	de	las	Casas,	no	fue	posible	llegar	a	un	acuerdo	debido	a	que	Colón	reclamaba	los	títulos	de	almirante	y	virrey,	por	lo	que	Colón	fue	despedido	de	la	corte.	Entonces	Luis	de	Santángel,	un	alto	funcionario,	intercedió	por	Colón	ante	la	reina	y	se	comprometió	a	adelantar	el	dinero	que	tendría	que	invertir	la	Corona	en	la	expedición.
Siempre	según	la	versión	de	Hernando	Colón	y	Las	Casas,	la	reina	cambió	entonces	de	opinión,	envió	a	un	correo	para	traer	de	vuelta	al	genovés	y	ordenó	a	Colón	que	aceptase	sus	peticiones.[53]	El	17	de	abril	de	1492	alcanzaron	finalmente	un	acuerdo	y	se	redactaron	unas	capitulaciones	que	posteriormente	se	han	denominado	Capitulaciones	de
Santa	Fe.[54]	Existen	versiones	contradictorias	sobre	el	objetivo	de	esta	expedición.	Las	Capitulaciones	de	Santa	Fe,	fechadas	a	17	de	abril	de	1492,	indican	un	objetivo	expansionista	(«descubrir»	y	«ganar»	tierras),[55]	así	como	un	claro	móvil	económico.	El	objetivo	geográfico	es	difuso,	diciendo	que	Colón	iba	a	navegar	hacia	«lo	que	ha	descubierto
en	las	Mares	Océanas»,	lo	cual	implica	que	tenía	ya	conocimiento	de	territorios	al	oeste,	pero	no	dice	nombre	ni	otros	datos	de	los	mismos.[56]	En	la	Carta	de	Merced	del	30	de	abril	de	1492	los	reyes	encargaron	a	Colón	«descobrir	e	ganar	con	ciertas	xustas	Nuestras,	e	con	Nuestras	gentes,	ciertas	islas	e	Tierra-firme	en	la	Mar	Océana».[57]	En
ninguno	de	los	dos	documentos	se	menciona	ningún	propósito	religioso.	Por	el	contrario	el	Diario	de	la	primera	navegación,	manuscrito	de	Bartolomé	de	las	Casas	basado	en	textos	hoy	perdidos	atribuidos	a	Colón,	da	una	versión	completamente	diferente.	Menciona	un	objetivo	geográfico	más	específico	y	situado	en	Asia:	las	«partes	de	India»	y	las
tierras	del	«Gran	Can»;[58]	y	un	propósito	religioso	preeminente:	investigar	la	conversión	al	cristianismo	de	aquellas	regiones[58]	y	obtener	riquezas	para	financiar	la	conquista	de	Jerusalén.[n.	5]	En	un	documento	administrativo	de	mayo	de	1492	se	indica	que	el	destino	de	la	flota	de	Colón	sería	«las	Yndias»,[n.	6]	y	en	el	salvoconducto	en	latín
entregado	por	la	Corona	a	Colón	tras	la	firma	de	las	Capitulaciones	de	Santa	Fe,	destinado	a	ser	leído	por	autoridades	extranjeras,	se	lee	que	Colón	ha	sido	enviado	«per	maria	oçeana	ad	partes	Indie»	(«por	las	mares	océanas	a	las	partes	de	la	India»)	para,	entre	otros	fines,	«fidei	ortodoxe	aumentum»	(«el	aumento	de	la	fe	ortodoxa»).[60][61]	Por	otra
parte	los	textos	atribuidos	a	Colón	han	llevado	a	considerar	que	su	objetivo	principal	era	la	isla	de	Cipango.[62]	El	dinero	necesario	para	la	expedición,	unos	dos	millones	de	maravedíes,[63]	fue	aportado	de	la	manera	siguiente:[64]	La	contribución	principal	fue	de	la	Corona,	con	1	140	000	maravedíes.	El	efectivo	lo	adelantó	en	Santa	Fe	el	escribano
de	ración	Luis	de	Santángel,	que	cobró	la	deuda	apenas	quince	días	después	(los	que	transcurrieron	entre	el	17	de	abril,	cuando	se	firmaron	las	Capitulaciones	y	hubo	de	entregar	el	dinero,	y	el	5	de	mayo,	fecha	de	la	orden	de	pago)	mediante	un	pago	del	tesoro	de	la	Cruzada	en	el	obispado	de	Badajoz.[n.	7]	Un	apunte	del	libro	de	cuentas	del	tesorero
de	la	Cruzada	en	el	obispado	de	Badajoz,	del	5	de	mayo,	nos	informa	de	esta	cantidad	que	la	Corona	empleó	en	el	empeño.	La	partida	en	cuestión	reza	así:	“que	dio	e	pagó	el	dicho	Alonso	de	las	Cabezas…un	cuento	ciento	cuarenta	mil	maravedíes	para	pagar	al	dicho	escribano	de	ración	en	cuenta	de	otro	tanto	que	prestó	para	la	paga	de	las	tres
carabelas	que	Sus	Altesas	mandaron	ir	de	armada	a	las	Yndias,	e	para	pagar	a	Cristóbal	Colón,	que	va	en	la	dicha	armada."[63]	Colón	puso	500	000	maravedíes,	un	capital	que	no	poseía	personalmente	y	que	alguien	le	debió	prestar.	Bartolomé	de	las	Casas	escribió	que	se	lo	prestó	Martín	Alonso	Pinzón	o	alguno	de	sus	hermanos,[65]	mientras	que	la
historiadora	Consuelo	Varela	ha	argumentado	que	el	prestamista	pudo	ser	Juanoto	Berardi,	empresario	florentino	afincado	en	Sevilla.[66]	Los	360	000	maravedíes	restantes	corresponderían	a	las	dos	carabelas	pertrechadas	que	la	real	provisión	obligaba	a	Palos	a	poner	a	disposición	de	Colón.[67][68]	Artículo	principal:	Capitulaciones	de	Santa	Fe
Fueron	firmadas	el	17	de	abril	de	1492	en	la	localidad	de	Santa	Fe,	en	la	provincia	de	Granada.[69]	Las	Capitulaciones	de	Santa	Fe	serían	los	acuerdos	a	los	que	llegaría	Cristóbal	Colón	con	los	Reyes	Católicos	para	llevar	a	cabo	el	viaje.	Estas	eran	conceder	el	título	vitalicio	y	hereditario	de	"Almirante	de	la	Mar	Océana",	el	título	de	"Virrey	y
Gobernador"	de	las	tierras	que	descubriera	en	nombre	del	Reino,	el	derecho	a	recibir	la	décima	parte	de	las	riquezas	y	mercancías,	la	autoridad	para	lidiar	en	los	problemas	que	se	originasen	sobre	riquezas	y	el	derecho	a	contribuir	con	la	octava	parte	de	la	expedición	a	cambio	de	obtener	una	octava	parte	de	los	beneficios	obtenidos.[70]	Iglesia	de
San	Jorge	Mártir	de	Palos	de	la	Frontera.	Entre	las	diferentes	reales	provisiones	y	cédulas	concedidas	a	Colón,	para	la	realización	de	su	proyecto,	una	de	ellas	era	la	dirigida	a	algunos	de	los	vecinos	de	la	villa	de	Palos	por	una	sanción	que	les	había	impuesto	el	consejo	real.[71]	La	real	provisión	fue	leída	el	23	de	mayo	de	1492,	a	las	puertas	de	la
Iglesia	de	San	Jorge	de	Palos	de	la	Frontera,	en	presencia	de	Cristóbal	Colón,	fray	Juan	Pérez	y	las	autoridades	locales;	en	dicha	disposición	real	se	ordenaba	a	dichos	vecinos	poner	a	disposición	de	Colón	dos	carabelas	totalmente	armadas	y	aparejadas.[72][73]	Real	Provisión	de	los	Reyes	CatólicosDirigida	a	ciertos	vecinos	de	Palos	para	que
entreguen	a	Cristóbal	Colón	dos	carabelas...	Vien	sabedes	como	por	algunas	cosas	fechas	e	cometidas	por	vosotros	en	desserbicio	nuestro,	por	los	del	nuestro	Consejo	fuistes	condenados	a	que	fuésedes	obligados	a	nos	serbir	dos	meses	con	dos	carabelas	armadas	a	vuestras	propias	costas	e	espensas	cada	e	quando	e	doquier	que	por	nos	vos	fuese
mandado	so	ciertas	penas,	segund	que	todo	más	largamente	en	la	dicha	sentencia	que	contra	vosotros	fue	dada	se	contiene.	E	agora,	por	quanto	nos	avemos	mandado	a	Christóval	Colón	que	vaya	con	tres	carabelas	de	armada,	como	nuestro	capitán	de	las	dichas	tres	carabelas,	para	ciertas	partes	de	la	mar	océana	sobre	algunas	cosas	que	cunplen	a
nuestro	servicio	e	nos	queremos	que	llebe	consigo	las	dichas	dos	carabelas	con	que	asy	nos	avéis	de	servir...	Granada,	30	de	abril	de	1492.Archivo	General	de	Indias.	Signatura:	PATRONATO,	295,	N.3.[74]	Restos	arqueológicos	del	Puerto	histórico	de	Palos	de	la	Frontera,	lugar	de	donde	partió	el	primer	viaje	de	Colón.	Los	vecinos	a	los	que	es	referida
dicha	provisión	contestarían:	...	que	estaban	presto	de	la	cumplir	en	todo	y	por	todo	segund	sus	Altezas	lo	mandan...	Parte	trasera	de	la	Real	Provisión.[74]	Puerto	de	Moguer	y	astilleros	de	La	Niña.	Otra	real	provisión,	genérica,	concedida	a	Colón,	por	los	Reyes	Católicos,	obligaba	a	las	villas	de	las	costas	andaluzas:	...las	cibdades	e	villas	e	logares	de
la	costa	de	la	mar	de	Andalucía	como	de	todos	los	nros.	reynos	e	Señorios	(...)	Sabedes	que	nos	habemos	mandado	a	Christobal	Colon	que	con	tres	carabelas	vaya	a	ciertas	partes	de	la	mar	oceana	como	nro.	capitan	(...)	por	ende	nos	vos	mandamos	a	todos	e	a	cada	uno	de	vos	en	vros.	logares	e	jurisdicciones	que	cada	quel	dicho	Christobal	Colon
hobiere	menester....	Granada,	30	de	abril	de	1492.Archivo	General	de	Indias.	Signatura:	PATRONATO,	295,	N.4.	Con	esta	última	provisión	embargó	dos	barcos	en	Moguer	en	presencia	del	escribano	moguereño	Alonso	Pardo,	embarcaciones	que	más	tarde	serían	desechadas.[75][76][77][78]	En	Palos	de	la	Frontera	también	realizó	embargo	de	navíos
Colón	usando	la	citada	provisión,	según	testimonio	de	Hernández	Colmenero[n.	8]	y,	según	parece,	también	lo	intentó	en	la	cercana	villa	de	Huelva	por	lo	que	depone	en	su	testimonio	Pedro	Ortiz.[n.	9]	Pero	seguía	sin	conseguir	enrolar	a	la	tripulación	necesaria	para	la	empresa.	Los	monarcas	emitieron	entonces,	el	20	de	junio	en	Guadalupe,	un	poder
dirigido	a	la	villa	de	Palos[n.	10]	y	una	comisión	a	la	villa	de	Moguer[n.	11]	para	que	cumplieran	las	reales	provisiones	anteriores,	la	dirigida	a	la	villa	de	Palos,	y	la	genérica	que	usó	Colón	en	Moguer.	Véanse	también:	Santa	María	(barco),	La	Pinta	y	La	Niña.	Maquetas	de	la	Niña,	la	Pinta	y	la	Santa	María.	Palos	de	la	Frontera	estaba	obligada,	en
virtud	de	la	citada	real	provisión,	a	suministrar	dos	carabelas	totalmente	pertrechadas,[81][73]	que	finalmente	fueron	la	Pinta	y	la	Niña,	elegidas	—tal	como	indican	muchos	testimonios	en	los	pleitos	colombinos—	por	Martín	Alonso	Pinzón.	La	Santa	María	sería	la	nao	capitana	(el	navío	que	capitaneaba	la	expedición).	La	Santa	María	era	un	barco
propiedad	de	Juan	de	la	Cosa,	natural	—posiblemente—	de	Santoña,	en	Cantabria,	pero	vecino	del	El	Puerto	de	Santa	María.	Pero	la	marinería	de	la	zona,	que	no	era	obligada	por	la	real	provisión,[82]	no	estaba	dispuesta	a	formar	parte	de	la	expedición	con	un	desconocido,	como	lo	era	Colón	para	aquellos	hombres.[83]	Independientemente	de	la
mayor	o	menor	credibilidad	de	las	ideas	colombinas,	los	hombres	de	Palos,	y	su	entorno,	difícilmente	secundarían	al	genovés	a	no	ser	que	le	acompañara	algún	navegante	respetado	en	la	villa.[84]	Con	la	oposición	de	los	vecinos	y	de	los	marineros,	Colón	recurre	a	una	de	las	provisiones	expedidas	por	los	monarcas	en	la	que	se	le	concede	permiso	para
reclutar	marineros	entre	los	encarcelados,	reclutando	solamente	a	cuatro	condenados,	un	homicida	y	los	tres	amigos	de	éste	que	le	ayudaron	a	huir	de	la	cárcel.[85]	En	estas	circunstancias,	y	gracias	a	la	ayuda	de	los	franciscanos	del	monasterio	de	La	Rábida	y	a	Pero	Vázquez	de	la	Frontera,[86]	viejo	y	respetado	marino	de	la	zona,	Colón	conoce	a
Martín	Alonso	Pinzón,[87]	rico	armador	y	líder	natural	de	la	zona	gracias	a	sus	muchas	navegaciones	tanto	por	el	Atlántico	como	por	el	Mediterráneo,	y	por	los	que	había	amasado	fortuna	y	fama.[88]	Además	de	los	ánimos	y	la	influencia	de	estas	amistades,	al	mayor	de	los	hermanos	Pinzón	le	habría	convencido	también	la	propuesta	que,	según	el
testimonio	de	Alonso	Gallego,	Colón	le	hizo	a	Martín	Alonso:	...señor	Martin	Alonso	vamos	este	viaje	que	si	salimos	con	el	y	Dios	nos	descubre	la	tierra	yo	os	prometo	por	la	corona	rreal	de	partir	con	vos	como	con	vn	hermano	mio...	Pleitos	colombinos.[n.	12][89]	Réplicas	de	las	carabelas	en	La	Rábida	(Palos	de	la	Frontera)	Sea	como	fuere	Martín
Alonso	desde	aquel	momento	comienza	una	enérgica	campaña	en	favor	de	la	empresa.	Desecha	las	naves	que	había	embargado	Colón	contratando	otras	nuevas,[75][77]	la	Pinta	y	la	Niña,	ya	que,	según	se	dice,	sabía	que	eran	muy	veleras	y	«aptas	para	el	oficio	de	navegar»	porque	había	tenido	arrendada	una	de	ellas.[90][91][76]	Según	Bartolomé	de
las	Casas,	Pinzón	también	le	prestó	a	Colón	de	su	hacienda	personal	medio	millón	de	maravedís,	la	tercera	parte	de	los	gastos	en	metálico	de	la	empresa.[92][93][94][95]	Martín	Alonso	convence	a	sus	hermanos	Francisco	y	Vicente,	además	de	a	los	hermanos	Niño,	destacada	familia	marinera	de	Moguer	—dueños	de	la	carabela	La	Niña—,	con	los
cuales	se	consigue	animar	y	enrolar	a	toda	la	marinería	necesaria	para	la	empresa,	hombres	de	Palos,	del	vecino	Moguer,	de	Huelva,	del	resto	de	la	comarca[75]	e	incluso	de	fuera	de	Andalucía,	marinería	que	ahora	sí	se	arriesgaba	a	aquella	navegación,	ya	que	el	hecho	de	que	Martín	Alonso	Pinzón,	con	sus	hermanos	y	con	los	Niño,	estuvieran	a	la
cabeza	de	dicha	armada	era	una	garantía	para	los	hombres	de	la	zona	del	Tinto-Odiel.[96][97]	Gracias	a	esto	el	día	23	de	junio	se	abrió	la	tabla	de	enrolamiento[n.	13]	pacíficamente	en	Palos	de	la	Frontera	y	se	alistó	libremente	la	marinería	necesaria.	Es	probable	qué,	tal	como	afirma	el	padre	Ortega	en	su	obra,[98]	no	diera	tiempo	a	que	en	tres	días
llegase	la	ejecutoria	de	los	monarcas,	—el	poder	y	la	comisión	dirigidas	a	Palos	y	a	la	vecina	Moguer—,	debido	a	la	distancia	a	recorrer	desde	Guadalupe	hasta	Palos	de	la	Frontera,	lo	cual,	debido	ya	a	los	acontecimientos	ocurridos,	las	haría	innecesarias.	La	lista	de	los	tripulantes	del	primer	viaje	descubridor	de	1492	es	tema	de	debate,	ya	que	se
desconoce	con	exactitud	la	tripulación	completa	que	participó	en	el	primer	viaje	descubridor,	salvo	los	nombres	más	conocidos:	además	del	propio	Cristóbal	Colón,	estaban	los	hermanos	Pinzón	(Martín	Alonso	Pinzón	era	capitán	de	La	Pinta,	Vicente	Yáñez	Pinzón	era	capitán	de	la	Niña	y	Francisco	Martín	maestre	de	La	Pinta);	y	los	Hermanos	Niño
(Pedro	Alonso	Niño	fue	en	calidad	de	piloto	y	Juan	Niño	maestre	y	propietario	de	La	Niña).	Alrededor	de	las	fechas	de	la	celebración	del	IV	Centenario,	en	1892,	publicaron	listas	de	tripulantes	diversos	historiadores	como	Fernández	Duro,[99]	Tenorio[100]	o	Henry	Vignaud;[101]	también	en	1902	la	Duquesa	de	Alba	publicó	la	copia	de	1498	del	"Rol"
de	embarque	que	aportaba	40	nombres	nuevos,[n.	13]	sin	embargo,	fue	la	historiadora	norteamericana	Alice	Bache	Gould	la	que	elaboró	la	lista[102]	que,	hasta	el	momento,	se	tiene	como	más	autorizada[103][104]	por	su	exhaustivo	estudio	de	las	fuentes	documentales	originales,	extraídas	de	los	diversos	archivos	estatales	españoles.	Dicha	lista
consta	de	87	tripulantes	seguros	y	19	dudosos.	También	el	padre	Ángel	Ortega,	franciscano	del	Monasterio	de	La	Rábida,	al	cual	la	misma	Alice	B.	Gould	citó	en	su	obra	en	varias	ocasiones,[105]	realizó	un	exhaustivo	estudio	sobre	los	tripulantes	de	este	viaje,[106]	aunque	centrado	en	los	marinos	de	la	zona	del	Tinto-Odiel.	La	siguiente	lista[n.	14]	de
tripulantes	confirmados	está	elaborada	siguiendo	los	datos,	especialmente,	de	Alice	B.	Gould,	cotejándolos	con	los	demás	autores,	en	especial	los	de	Ángel	Ortega.	La	Santa	María[n.	15]	La	Pinta	La	Niña	Se	desconoce	su	carabela	Oficiales	Cristóbal	Colón,	Almirante,	capitán	general.	(¿Génova?).	Juan	de	la	Cosa,	maestre	y	propietario.(¿Santoña?	/	¿El
Puerto	de	Santa	María?).[108][109][110]	Pedro	Alonso	Niño,[n.	16]	piloto.	(Moguer).[116][117]	Chanchu,	contramaestre.	(Lequeitio).[118]	Diego	de	Arana,	alguacil	de	la	flota.	(Córdoba).[119]	Pero	Gutiérrez,	repostero	de	estrados	del	rey.[120]	Rodrigo	de	Escobedo,	escribano	de	la	armada.	(Segovia).[121]	Rodrigo	Sánchez	de	Segovia,	veedor.[122]
Marineros	Antonio	de	Cuéllar.	(Cuéllar).[123]	Domingo	de	Lequeitio.	(Lequeitio).[124]	Gonzalo	Franco.	(¿Sevilla?).[125]	Jácome	el	Rico.	(Génova).[126]	Juan	de	Jerez	(Xerez).	(Moguer).[127][128]	Pedro	Izquierdo,	criminal.	(Lepe).[129][130]	Pedro	de	Villa.	(Santoña).[131]	Rodrigo	de	Jerez	(Xerez).	(Ayamonte).[132][133]	Ruy	García.	(Santoña[n.	17]).
[135][136]	Grumetes	Martín	de	Urtubia.	Santa	María	de	Anchitua.[137]	Pedro	de	Lepe.	(La	Redondela).[138][139]	Otros	oficios	Diego	Pérez,	pintor.	(Murcia).[140]	Domingo	¿Pérez?,	tonelero.	(Lequeitio).[141]	Juan	Portugués.	negro,	criado	de	Colón.[142][n.	18]	Lope,	calafate.	(¿Vizcaíno?).[143]	Luis	de	Torres,	intérprete.	(Moguer).[144][145]	Maestre
Juan,	cirujano.[146]	Pero	de	Salcedo,	paje	de	Colón.[147]	Pedro	de	Terreros,	maestresala	de	Colón.[148]	Oficiales	Martín	Alonso	Pinzón,	capitán.	(Palos).[149][150][151][152]	Francisco	Martín	Pinzón,	maestre.	(Palos).[153][154]	Cristóbal	García	Sarmiento,	piloto.	(¿Palos?).[155][156]	Juan	Quintero	de	Algruta	(o	Argueta),	contramaestre.	(Palos).[157]
[158]	Juan	Reynal,	¿alguacil?.	(Huelva).[159][160]	Marineros	Álvaro.	(¿Huelva?).[161][162]	Antón	Calabrés.	Criado	de	Martín	A.	Pinzón.	(¿Calabria?)[163]	(¿Palos?).[164]	Cristóbal	Quintero,	copropietario.	(Palos).[165][166]	Francisco	García	Vallejos.	(Moguer).[167][168]	Gil	Pérez,	(¿Huelva?).[169][170]	Gómez	Rascón,	copropietario.[171]	(¿Palos?).
[172]	Juan	Rodríguez	Bermejo.	(Molinos,	Sevilla).[173](Rodrigo	de	Triana).	(¿Lepe?)[174]	Juan	Verde	de	Triana.	(¿Moguer?).[175][145]	Juan	Veçano.	(¿Palos?).[176][177]	Pedro	de	Arcos.	(¿Palos?).[178][179]	Sancho	de	Rama.	(Palos).[180][181]	Grumetes	Alonso	de	Palos.	(Palos).[182][183]	Bernal.[184]	(¿Palos?).[185]	Diego	Bermúdez.	(Palos).[186]
[187]	Fernando	Medel	(¿Mendez?).	(¿Palos?)	(¿Huelva?).[188][189]	Francisco	Medel	(¿Mendez?).	(Huelva).[190][189]	Juan	Arias.	(Tavira).[191]	Juan	Quadrado.[192]	(¿Palos?).[193]	Otros	oficios	Maestre	Diego,	¿boticario	/	cirujano?.[194]	García	Fernández,	despensero.	(Huelva).[195][196]	Oficiales	Vicente	Yáñez	Pinzón,	capitán.	(Palos).[197][198]
[199][200]	Juan	Niño,	maestre,	y	propietario.	(Moguer).[201][202]	Sancho	Ruiz	de	Gama,[n.	19]	piloto.[203]	Bartolomé	García,	contramaestre.	(¿Palos?).[204][205]	Diego	Lorenzo,	alguacil.	(Huelva).[206][207]	Marineros	Alonso	de	Morales.	(Moguer).[208][183]	Bartolomé	Roldán.	(Moguer[n.	20]).[211][212]	Juan	Arráez.	(¿Palos?).[213][214][215]	Juan
Martínez	de	Azoque.	(Deva).[216]	Juan	Romero.[217]	(¿Palos?)	(¿Huelva?).[218]	Juan	Ruiz	de	la	Peña.	(Vizcaíno[n.	21]).[219][220]	Pedro	Arráez.	(¿Palos?).[221][214][215]	Grumetes	Andrés	de	Huelva.[222][223]	Fernando	de	Triana.[224][225]	Francisco	de	Huelva.	(Huelva).[226][227]	Otros	oficios	Maestre	Alonso,	físico.	(Moguer).[228][229]	Juan	de
Medina,	sastre.	(Palos).[230][139]	Marineros	Alonso	Clavijo,	criminal.(Veguer.	¿Vejer	de	la	Frontera?).[231]	¿La	Santa	María?	Bartolomé	Bives.	(Palos).[232][233]	Bartolomé	de	Torres,	criminal.	(Palos).[234][235]	Diego	Martín	Pinzón.	(Palos).[236][237]	Francisco	Niño.	(Moguer).[238][239]	García	Alonso.	(¿Palos?).[240][241]	Juan	de	Moguer,
criminal.	(Palos).[242][243]	Juan	de	la	Plaza.	(Palos).[244][245]	Pedro	Sánchez	de	Montilla.(¿Huelva?)[246][183]	¿La	Pinta	o	La	Niña?	Grumetes	Alonso	¿Chocero?.[n.	22]	(¿Palos?).[247][248]	Andrés	de	Yevenes.	(¿Huelva?).[249][250]	Cristóbal	Caro,	platero.(¿Santa	María	de	Anchitua?).[251]	Diego	Leal.	(Moguer).[252][253]	Juan	¿Ortiz?.[n.	23]
(¿Palos?).[255][256]	Miguel	de	Soria.	(¿Palos?).[257][181]	Pedro	Tegero.(¿Palos?)[258][218]	¿La	Pinta	o	la	Niña?	Rodrigo	Gallego.	(¿Palos?).[259][260]	Rodrigo	Monge.	(¿Moguer?).[261][n.	24](¿Palos?).[262][n.	25]	Reconstrucción	del	itinerario	del	primero	de	los	cuatro	viajes	que	Colón	realizó	a	América,	debido	a	que	las	Indias	estaban	a	la	derecha,
pero	Colón	fue	por	el	otro	lado,	basado	en	los	datos	del	Diario	atribuido	a	Colón.	Pendón	real	de	los	Reyes	Católicos	a	partir	de	la	toma	de	Granada.	Cristóbal	Colón	parte	con	tres	carabelas:	la	Niña,	la	Pinta,	y	otra	de	mayor	porte,	la	Santa	María	(es	llamada	nao	varias	veces	en	el	Diario	del	primer	viaje,	siendo	este	un	término	similar	a	nave	o
navío[263]	y	no	significa	necesariamente	que	se	tratara	de	una	carraca	en	lugar	de	una	carabela)	del	atlántico	Puerto	de	Palos	(actual	provincia	de	Huelva,	España).	Según	el	Diario	compilado	por	Bartolomé	de	las	Casas	se	hicieron	a	la	mar	el	3	de	agosto	de	1492,[1]	mientras	que	la	crónica	de	Andrés	Bernáldez	afirma	que	partieron	de	Palos	"en
septiembre"[264]	y	Pedro	Mártir	escribió	que	dejaron	el	litoral	hispano	a	principios	de	septiembre.[265]	Las	tres	naves	se	dirigen	hacia	las	Islas	Canarias,	donde	se	mantienen	aprovisionándose	hasta	el	6	de	septiembre,	concretamente	en	La	Gomera,	donde	según	la	Historia	del	Almirante	(versión	no	corroborada	por	otras	fuentes)	visitó	a	la
gobernadora	de	la	isla	Beatriz	de	Bobadilla	y	Ulloa,	y	reparó	en	Gran	Canaria	el	gobernario/timón	de	La	Pinta	y	sustituyó	sus	velas	triangulares	originales	por	unas	cuadradas,	convirtiéndose	en	la	carabela	más	rápida	de	la	flotilla.[n.	26]	Terminada	su	estancia	en	las	islas	emprendieron	la	travesía	por	el	océano	Atlántico	en	dirección	oeste.	Colón
pensaba	que	la	distancia	entre	España	y	Japón	sería	entre	750	y	800	leguas	desde	las	Canarias[62](alrededor	de	4000	km),	cuando	la	distancia	real	es	de	unos	19	000	kilómetros,	y	con	un	continente	de	por	medio	situado	a	los	6500	kilómetros.	Las	carabelas	de	este	viaje	recorrían	entre	80	y	220	kilómetros	por	día,[266]	llegando	hasta	los	casi	340	uno
de	los	días,[267]	lo	que	para	la	Edad	Media	era	una	velocidad	destacable	(10	Km/hora	promedio).	Miércoles	12	de	Septiembre	Cristóbal	Colón	registra	que	habían	navegado	33	leguas.	Cristóbal	Colón	nota	comportamientos	extraños	de	la	brújula.	El	14	de	septiembre	los	de	La	Niña	dijeron	haber	visto	un	par	de	dos	especies	de	aves.	15	de	Septiembre
vieron	caer	del	cielo	un	maravilloso	ramo	de	fuego	en	la	mar	(quizás	un	meteoro).	El	día	16	de	septiembre	la	expedición	llegó	al	Mar	de	los	Sargazos,	poblado	por	una	gran	cantidad	de	algas.[268]	El	6	de	octubre	habían	recorrido	—según	las	cuentas	de	los	pilotos—	unas	800	leguas,	según	las	de	Colón	eran	más	de	950,[269]	la	marinería	empezó	a	a
impacientarse	y	entonces	Martín	Alonso	Pinzón	le	pidió	a	Colón	que	cambiase	el	rumbo	a	suroeste,	pero	este	se	negó;	sin	embargo,	dos	días	después	aceptó.[65]	El	día	10	de	octubre	los	marineros	presentaban	muchas	quejas,	pero	Colón	les	convenció	para	que	esperasen	diciéndoles	que	su	propósito	era	llegar	a	las	Indias.	Ya	habían	visto	vegetación
en	el	agua	y	aves,	lo	cual	indicaba	que	podría	haber	tierra	cerca.[270]	En	la	madrugada	del	12	de	octubre	de	1492,	un	marinero	de	la	Pinta	llamado	Rodrigo	de	Triana,	según	el	Diario,[271]	por	fin	avistó	tierra.	Era	una	isla	del	Caribe,	que	los	indios	llamaban	Guanahani,[272]	y	Colón	bautizó	como	San	Salvador.	Visión	romántica	del	desembarco	de
Colón	en	la	isla	de	Guanahani.	Pintura	de	Dióscoro	Puebla	Guanahani,	Samana,	Yumay	y	Someto	en	el	mapa	de	Juan	de	la	Cosa,	que	participó	en	esta	expedición.	Colón	baja	a	tierra	con	la	tripulación	portando	una	bandera	real.	Procedieron	a	tomar	la	altura	de	la	estrella	polar	para	determinar	la	latitud.	La	relación	del	viaje	no	especifica	más	la
imagen	y	a	menudo	es	representado	Colón	con	el	pendón	real	de	Castilla.	Sin	embargo,	la	bandera	real	era	la	bandera	de	los	Reyes	Católicos,	que	muestra	la	heráldica	de	Castilla	y	de	Aragón,	y	a	partir	de	la	toma	de	Granada	mostraría	también	una	granada	en	su	parte	inferior.	Sus	dos	capitanes	le	acompañaron	con	dos	banderas	con	una	cruz	verde	y
las	letras	F	e	Y,	en	señal	de	Fernando	e	Ysabel	(Isabel),[273]	los	Reyes	Católicos	de	España.	Colón	pensaba	que	se	encontraba	en	islas	de	las	Indias,[274]	pero	en	realidad	se	encontraba	en	el	archipiélago	de	un	nuevo	continente.	Allí,	tomaron	contacto	con	los	indígenas,	que	se	mostraron	impresionados	por	ver	a	hombres	blancos,	con	barba,	armas	de
metal	y	barcos	enormes,	llegándoles	a	preguntar	si	venían	del	cielo.[n.	27]	Colón	realizó	con	los	indígenas	intercambios	de	objetos	de	poco	valor	y	se	mostró	interesado	en	las	pequeñas	cantidades	de	oro	que	algunos	lucían.	Una	de	las	cosas	que	llaman	la	atención	de	Colón	en	la	isla	de	San	Salvador	es	que	los	indios	tenían	marcas	de	cicatrices	en	sus
cuerpos	y	Colón	les	señalaba	y	les	preguntaba	qué	era	aquello	y	decían	que	venían	indios	de	otras	islas	que	estaban	cerca	a	tomarlos	y	ellos	se	defendían,	aunque	Colón	interpretó	que	realmente	los	que	venían	a	llevárselos	venían	de	tierra	firme.[n.	28]	De	San	Salvador	prosiguieron	viaje	por	las	Bahamas	y	descubrieron	una	pequeña	isla	que	Colón
llamó	Santa	María	de	la	Concepción	(el	actual	Cayo	Rum	según	Samuel	Morison,	o	bien	el	actual	Cayo	Samaná	según	estudios	más	recientes)[277]	y	otra	pequeña	a	la	que	llamó	Fernandina	(actual	Long	Island)	en	honor	al	rey	Fernando.	Unos	días	más	tarde	descubrió	otra	isla	a	la	que	llamó	Isabela	(actual	Crooked),	en	honor	a	la	reina	Isabel.
Posteriormente	se	dirigieron	a	la	costa	oriental	de	una	gran	isla	a	la	que	llamaron	Juana	(actual	Cuba).	En	1515	el	nombre	de	Juana	sería	reemplazado	por	el	de	Fernandina,	porque	no	se	consideraba	apropiado	que	el	rey	Fernando	tuviera	dedicada	solamente	una	isla	tan	pequeña	como	la	de	las	Bahamas.[278]	Costearon	Cuba	lentamente,	sin
posibilidad	de	comerciar	por	prohibición	expresa	de	Colón.	El	2	de	noviembre	Colón	envió	a	cuatro	hombres	a	explorar	el	interior,	dos	europeos	y	dos	indios.	Mientras	esperaban	Colón	midió	la	latitud	con	su	cuadrante	y,	según	Las	Casas,	obtuvo	un	valor	de	42°	norte	que	en	realidad	es	imposible	observar	desde	Cuba.[279]	El	12	de	noviembre
regresaron	los	exploradores	y	Colón	dudó	durante	una	semana	qué	rumbo	tomar	a	continuación,	desorientado	además	por	otra	medida	de	latitud	que	volvió	a	arrojar	42º.[280]	El	21	de	noviembre,	Martín	Alonso	Pinzón,	con	la	Pinta,	se	separó	de	Colón	y	tomó	rumbo	el	este,	hacia	una	isla	que	los	indios	llamaban	Babeque.	El	motivo	de	la	separación	se
desconoce.	Las	fuentes	colombinas	(Las	Casas	y	Hernando	Colón)	dicen	que	Pinzón	se	fue	"por	codicia",[281][282]	sin	embargo,	Fernández	Duro	afirma	que	fue	un	incidente	natural	de	la	navegación,[283]	mientras	que	Jesús	Varela	Marcos	opina	que	se	debió	a	la	frustración	de	Pinzón	y	los	suyos	con	el	autoritarismo	y	la	falta	de	profesionalidad
náutica	de	Colón;[65]	Pinzón,	según	este	autor,	simplemente	siguió	el	camino	marcado	—de	antemano—	de	ir	a	Babeque.[284]	La	ruta	seguida	por	Pinzón	tampoco	se	conoce	con	certeza.	El	Diario	de	Las	Casas	afirma	que	consiguió	mucho	oro.	Hernando	Colón,	que	trata	de	minimizar	los	descubrimientos	de	Pinzón	porque	irían	en	perjuicio	de	los
derechos	de	su	padre,	escribió	que	se	limitó	a	ir	a	Babeque	y	de	allí	a	La	Española.	Según	Varela	Marcos,	varios	indicios	llevan	a	pensar	que,	tras	pasar	por	Babeque,	Pinzón	navegó	hasta	Jamaica	y	de	allí	rodeó	La	Española	por	el	este.[65]	Según	Gregory	McIntosh,	Pinzón	descubrió	siete	islas	de	las	actuales	Bahamas	y	Turcas	y	Caicos,	así	como	los
bajos	de	Babueca.	Allí	encontraron	perlas	rojizas	y	después	pusieron	rumbo	al	sur.[285]	Colón	continuó	navegando	por	la	costa	de	Cuba	hacia	el	este	y	el	6	de	diciembre	avistó	el	extremo	oeste	de	una	gran	isla	que	bautizó	como	La	Española.[286]	Llamó	a	un	pequeño	golfo	con	forma	de	puerto	San	Nicolás	(Haití),	por	ser	descubierta	el	día	de	ese
santo.[287]	Navegó	hacia	el	este	por	la	costa	norte	de	la	isla,	donde	encontró	la	Isla	de	la	Tortuga,	y	fue	todo	su	viaje	investigando,	con	la	ayuda	de	guías	indígenas,	la	procedencia	del	oro.	Navegando	hacia	el	este	de	la	isla	encontró	un	cabo	que	llamó	Cabo	Santo	y,	más	al	este,	el	4	de	enero	de	1493	avistó	un	gran	monte	metido	en	el	mar	parecido	a
una	isla,	que	llamó	Monte	Cristi,	y	que	ahora	da	nombre	a	toda	esa	región	de	la	isla.	Colón	estableció	contacto	a	través	de	diversos	enviados	con	uno	de	los	caciques	indígenas	de	La	Española,	Guacanagari.	En	la	Nochebuena	de	1492,	en	la	isla	de	La	Española	(actualmente	noroccidente	de	Haití),	la	nao	Santa	María	encalla	en	un	banco	de	arena	y
naufraga.	Colón	recibe	ayuda	del	cacique	indígena	para	rescatar	a	la	tripulación	y	la	carga.[288]	Posteriormente,	Colón	se	entrevista	con	el	cacique	personalmente,	el	cual	le	otorga	regalos	entre	los	que	está	una	caja	con	oro,	y	acuerdan	ambos	que	los	españoles	protegerían	el	cacicazgo	de	Maraná	de	Guacanagari	del	cacique	caníbal	de	la	isla
llamado	Caonabo,	del	cacicazgo	de	Maguana,	y,	para	esto,	antes	de	marcharse	dejaría	un	asentamiento	en	la	isla	con	39	hombres	en	una	empalizada;	el	Fuerte	Navidad,	construido	con	los	restos	de	la	Santa	María	en	unas	obras	que	comenzaron	el	día	26	de	diciembre	de	1492.[3][289]	Entretanto,	la	Pinta	había	llegado	también	a	la	costa	norte	de	La
Española,	más	al	este	de	donde	se	encontraba	Colón.	Descubrieron	un	puerto	en	la	desembocadura	de	un	río	al	que	llamaron	de	Martín	Alonso[n.	29]	(posteriormente	rebautizado	Río	de	Gracia	por	Colón;	actual	bahía	de	Luperón).[285]	Según	Las	Casas,	consiguieron	allí	mucho	oro	mediante	trueque	con	los	nativos.	Las	noticias	de	la	llegada	de	Pinzón
llegaron	el	27	de	diciembre	hasta	Guacanagari,	que	se	las	comunicó	a	Colón.	El	cacique	envió	una	canoa	a	investigar,	en	la	cual	Colón	embarcó	a	uno	de	sus	hombres,	pero	no	localizaron	a	la	Pinta.	Pinzón,	por	su	parte,	se	enteró	también	por	los	nativos	del	naufragio	de	Colón	unos	días	atrás	y	decidió	navegar	hacia	allí.[285]	El	6	de	enero	llegó	por	fin
a	donde	se	encontraba	la	Niña	de	Colón.	Los	dos	capitanes	dialogaron	y	parece	ser	que	Colón	perdonó	la	separación	de	Pinzón	con	su	nave;[291]	aunque	según	el	Diario	este	perdón	solo	fue	aparente;[292]	en	cualquier	caso,	la	noticia	del	oro	alegró	a	Colón,	que	luego	les	comentaría	a	los	reyes	lo	oportuno	de	Dios	en	haber	hecho	naufragar	la	Santa
María	en	ese	lugar.	Una	de	las	cosas	más	interesantes	del	viaje	para	el	Almirante	fue	el	descubrir	que	en	la	isla	existía	una	región	que	los	indígenas	llamaban	Cibao,	que	a	Colón	le	sonaba	similar	a	Cipango,	que	era	como	se	conocía	a	Japón.[293]	Las	relaciones	con	los	indígenas	fueron	eminentemente	pacíficas,	de	curiosidad,	regalos	mutuos	y
colaboración.	Sin	embargo,	el	13	de	enero	de	1493	se	produce	en	el	golfo	de	las	Flechas,	en	La	Española,	una	escaramuza.[294]	Unos	siete	españoles	bajaron	de	las	barcas	a	tierra	y	comenzaron	a	comprar	a	los	indios	flechas,	arcos	y	otras	armas,	pero	llegó	un	momento	en	que	los	indios	no	quisieron	dar	más	y	fueron	corriendo	a	la	zona	donde	tenían
apartados	sus	arcos	y	volvieron	con	cuerdas	para	atar	a	los	cristianos	y	por	esto	los	españoles	se	echaron	sobre	ellos	y	dieron	a	un	indio	una	puñalada	en	las	nalgas	y	a	otro	un	flechazo	en	el	pecho	y,	los	indios,	aunque	eran	cincuenta	y	tantos	y	los	cristianos	siete,	vieron	que	las	armas	de	los	españoles	eran	más	efectivas	y	salieron	corriendo	de	allí,
mientras	los	marineros	volvieron	montados	en	las	barcas	hasta	el	buque	y	contaron	lo	sucedido	al	Almirante,	que	ya	les	había	advertido	de	que	eso	podía	pasar.[295][296]	Mapa	de	la	costa	norte	de	la	isla	de	La	Española	atribuido	a	Colón.	Se	conserva	en	el	archivo	del	Palacio	de	Liria,	Madrid.	El	15	de	enero	de	1493	Colón	toma	la	decisión	de	partir,	y
el	16	las	carabelas	Pinta	y	Niña	abandonan	La	Española	con	rumbo	a	Castilla	(España).	Según	Las	Casas,	Colón	ordenó	a	los	castellanos	que	se	quedaron	en	la	isla	que	acatasen	lo	que	dijera	el	cacique	Guacanagari	y	no	saliesen	de	sus	dominios.[297]	En	la	Niña	se	embarcaron	varios	objetos	recogidos	en	la	expedición	así	como	10	indios,	dos	de	ellos
hijos	de	Guacanagari.	El	14	de	febrero	de	1493,	en	el	tornaviaje,	se	cruzaron	con	una	fuerte	tempestad	que	estuvo	a	punto	de	hacer	naufragar	las	embarcaciones.	En	esta	difícil	situación,	Cristóbal	Colón	decidió	echar	en	suerte	la	promesa	de	peregrinar	en	romería	a	varios	templos	como	acción	de	gracias	por	superar	tan	difícil	situación.[298][299]
Los	temporales	hicieron	que,	de	nuevo,	se	separasen	las	carabelas	de	Colón	y	Martín	Alonso	Pinzón.[300]	La	Pinta	fue	la	primera	en	regresar	a	la	península	ibérica,	arribando	a	Bayona,	en	Galicia,	probablemente	hacía	finales	de	febrero	de	1493.[301][302]	Martín	Alonso	Pinzón	escribirá	varias	cartas	con	el	descubrimiento	a	distintos	puntos	de
España	y,	por	supuesto,	a	la	Corte,	que	se	encontraba	en	Barcelona,	y	esta	noticia	llegará	a	la	Corte	el	4	de	marzo.[303]	Tras	esto,	Martín	Alonso	partirá	con	la	Pinta	rumbo	a	Palos.	Por	su	parte,	la	Niña	de	Colón	sufrirá	un	encuentro,	aparentemente	involuntario,	con	Portugal.	A	causa	del	temporal	Colón	se	ve	obligado	a	atracar	en	Las	Azores,	islas	a
850	millas	de	Portugal	y	controladas	por	este	país.	Allí,	Colón	es	arrestado	y	liberado	posteriormente	para,	a	causa	de	otro	temporal,	terminar	atracando	en	Lisboa	el	4	de	marzo,[304]	donde	se	entrevistará	con	el	Rey	Juan	II	de	Portugal	y	le	informará	de	su	descubrimiento.[305]	El	día	4	Colón	escribirá	una	carta	a	los	Reyes	Católicos	que	llegaría	a	la
Corte	el	20	de	marzo,	16	días	después	de	la	de	Pinzón.[306]	Tras	su	encuentro	con	el	rey	de	Portugal,	Colón	leva	anclas	de	la	Niña	en	Alhandra	(cerca	de	Lisboa)	el	13	de	marzo.	Navegó	por	la	costa	de	Portugal	y	luego	por	la	costa	de	Huelva	hasta	el	puerto	de	Palos,	donde	llegó	el	15	de	marzo	según	el	Diario,[5]	o	el	23	de	marzo	según	Bernáldez.
[264]	La	carabela	Niña,	según	el	testimonio	de	Juan	Rodríguez	Cabezudo,	quedó	fondeada	en	el	entorno	de	la	Rábida	donde	se	alojó	Colón	hasta,	al	menos,	la	visita	de	los	inquisidores.[n.	30]	Posteriormente	debió	de	dirigirse	a	Moguer	para	cumplir	en	el	Monasterio	de	Santa	Clara	el	voto	realizado.[298]	La	Pinta	llegó	a	Palos	el	mismo	día	que	la	Niña,
pero	Martín	Alonso	de	Pinzón,	gravemente	enfermo,	falleció	en	La	Rábida	alrededor	del	31	de	marzo.[308]	Colón	arribó	a	Sevilla	el	20	de	marzo	de	1493	según	Las	Casas[309]	o,	según	Andrés	Bernáldez,	el	31	de	marzo,	domingo	de	Ramos.[264]	Allí	comenzó	a	preparar	un	segundo	viaje	a	las	Indias	y	despachó	una	serie	de	cartas	sobre	el
descubrimiento.	Los	Reyes	Católicos	escribieron	a	Colón	una	carta	el	30	de	marzo	de	1493	desde	Barcelona	en	la	que	le	piden	que	se	apresurase	en	ir	a	verlos	y	en	empezar	a	preparar	el	segundo	viaje	a	las	Indias:	Colón	es	recibido	por	los	reyes	de	España	Don	Cristóbal	Colón,	nuestro	Almirante	del	Mar	Océano,	e	Visorey	y	Gobernador	de	las	islas
que	se	han	descubierto	en	las	Indias	[...]	y	porque	queremos	que	lo	que	habéis	comenzado	con	el	ayuda	de	Dios	se	continúe	y	lleve	adelante,	y	deseamos	que	vuestra	venida	fuese	luego:	por	ende,	por	servicio	nuestro,	que	desde	la	mayor	prisa	que	pudiéredes	en	vuestra	venida,	porque	con	tiempo	se	provea	todo	lo	que	es	menester,	y	porque	como
vedes,	el	verano	es	entrado,	y	no	se	pase	el	tiempo	para	la	ida	allá,	ved	si	algo	se	puede	aderezar	en	Sevilla	o	en	otras	partes	para	vuestra	tornada	a	la	tierra	que	habéis	hallado:	y	escribidnos	luego	con	ese	correo	que	ha	de	volver	presto	porque	luego	se	provea	como	se	haga,	en	tanto	que	acá	vos	venís	y	tornáis:	de	manera	que	cuando	volviéredes	de
acá,	esté	todo	aparejado.[310]	Colón	debió	de	estar	en	Sevilla	hasta	el	9	o	10	de	abril.	Se	ha	especulado	que	estos	días	los	pasase	como	huésped	de	honor	en	casa	del	asistente	mayor	de	la	ciudad	o	del	arzobispo	Diego	Hurtado	de	Mendoza.	El	cura	Andrés	Bernáldez	aseguró	que	fue	su	huésped,	y	como	este	era	cura	entonces	en	el	municipio	sevillano
de	Los	Palacios	es	posible	que	se	alojara	en	su	casa	de	allí.[311]	No	existen	referencias	concretas	del	recibimiento	de	Colón	en	la	ciudad	de	Sevilla,	aunque	el	historiador	Henry	Harrise	afirma	que	se	hizo	una	fiesta	similar	a	la	del	Corpus	Christi.[312]	Colón	se	vistió	de	gala	y	se	dirigió	a	Barcelona	con	Juan	Niño[313]	y	seis	indios	de	los	diez	que	había
traído	de	las	Indias,[264]	y	con	los	que	se	paseaba	por	Sevilla	y	que	se	dice	que	se	ponían	en	el	arco	de	las	Imágenes,	en	el	entorno	de	la	Iglesia	de	San	Nicolás,[310]	en	el	Barrio	de	Santa	Cruz.	Además,	llevó	papagayos	verdes	y	rojos,	guaizas	hechas	por	los	indios	de	pedrerías	y	huesos	de	pescado	y	elaborados	cinturones	de	oro.[314]	Según	Las
Casas,	el	viaje	lo	realizó	por	tierra,	deteniéndose,	aunque	poco,	para	que	los	habitantes	de	los	pueblos	vieran	el	cortejo.	Sin	embargo,	no	se	conserva	ningún	testimonio	del	paso	de	la	supuesta	comitiva	por	ninguna	localidad	española,	por	lo	que	muchos	historiadores	dudan	que	tuviese	lugar.[315]	Fue	recibido	por	los	Reyes	Católicos	con	todo	este
bagaje	en	el	Monasterio	de	San	Jerónimo	de	la	Murtra,	en	Badalona,	cerca	de	Barcelona,	en	abril.	Allí	se	encontraban,	además,	gente	de	la	nobleza.	Colón	se	puso	de	rodillas	frente	a	los	reyes,	les	pidió	darles	las	manos	y,	habiéndoselas	ofrecido	se	las	besó.	Entonces,	los	Reyes,	en	un	gesto	de	honor,	le	hicieron	levantarse	y	le	ofrecieron	una	silla	para



que	se	sentara.[310]	En	la	Catedral	de	Barcelona	fueron	bautizados	seis	indios	en	presencia	de	los	Reyes	Católicos.	Uno	de	ellos,	de	la	isla	de	San	Salvador,	al	que	se	puso	de	nombre	Diego	Colón,	en	honor	al	hermano	menor	de	su	padrino,	Cristóbal	Colón,	destacó	por	su	capacidad	de	aprendizaje.[316]	El	Almirante	estuvo	en	Barcelona	hasta	el	28	de
mayo	y	volvió	a	emprender	un	camino	por	tierra,	regresando	a	Sevilla	el	20	de	junio.	Las	consecuencias	inmediatas	de	este	viaje	fueron:	En	primer	lugar	la	prohibición	inmediata	por	los	Reyes	Católicos	a	sus	súbditos	de	ir	"a	las	Indias"	sin	autorización.[317]	Desde	la	llegada	de	Colón	a	Lisboa,	tensión	diplomática	entre	Portugal	y	los	Reyes	Católicos.
El	rey	Juan	II	llegó	a	amenazar	con	enviar	una	escuadra	al	mando	de	Francisco	de	Almeida	a	tomar	posesión	de	las	islas	descubiertas	por	Colón.[318][319]	Rápida	difusión	en	Europa	de	la	noticia	de	la	llegada	de	Colón	a	las	Indias	por	medio	de	una	serie	de	cartas	impresas.[320]	Obtención	por	los	embajadores	de	los	Reyes	Católicos	y	religiosos	en
Roma	de	unas	bulas,	denominadas	"Bulas	Alejandrinas",	con	las	que	el	papa	Alejandro	VI	otorgó	a	Castilla	y	León	el	monopolio	de	las	tierras	descubiertas	al	oeste	de	cierto	meridiano.[321]	En	paralelo	a	las	negociaciones	diplomáticas,	la	preparación	por	Colón	de	una	segunda	expedición	a	las	Indias,	mucho	mayor	en	barcos	y	hombres,	que	parte	de
Cádiz	el	25	de	septiembre	de	1493.[322]	Acuerdo	final	entre	Portugal	y	Castilla	y	Aragón	con	la	firma	del	Tratado	de	Tordesillas	(1494),	el	cual	delimita	los	territorios	de	ambas	potencias	en	el	Atlántico	mediante	un	meridiano	distinto	del	de	las	Bulas	Alejandrinas.[323]	Artículo	principal:	Fuentes	sobre	el	primer	viaje	de	Colón	El	denominado	Diario	de
a	bordo	de	Colón,	manuscrito	de	autor	desconocido	y	atribuido	generalmente	a	Bartolomé	de	las	Casas,[324]	es	la	fuente	más	conocida	sobre	el	primer	viaje	de	Colón.	Existe,	sin	embargo,	una	amplia	lista	de	textos	contemporáneos,	privados	u	oficiales,	que	aportan	versiones	diferentes	de	los	hechos	o	detalles	suplementarios.	Entre	ellas	destacan	las
cartas	anunciando	el	Descubrimiento	que	circularon	en	distintas	versiones	impresas	por	toda	Europa,[320]	la	Historia	del	Almirante	escrita	por	Hernando	Colón	y	publicada	a	mediados	del	siglo	XVI[325]	o	las	declaraciones	de	los	participantes	en	el	viaje	llamados	a	testificar	durante	los	llamados	pleitos	colombinos	que	opusieron	a	los	descendientes
de	Colón	con	la	Corona.[326]	Categoría:Participantes	en	el	primer	viaje	de	Colón	Hermanos	Pinzón	Hermanos	Niño	Segundo	viaje	de	Colón	Tercer	viaje	de	Colón	Cuarto	viaje	de	Colón	Lugares	Colombinos	↑	Introducción	del	Diario	de	Colón	del	primer	viaje:	..vine	á	la	villa	de	Palos,	que	es	puerto	de	mar,	adonde	armé	yo	tres	navios	muy	aptos	para
semejante	fecho:	y	partí	del	dicho	puerto	muy	abastecido	de	muy	muchos	mantenimientos	y	de	mucha	gente	de	la	mar,	á	tres	días	del	mes	de	Agosto	del	dicho	año	en	un	viernes,	antes	de	la	salida	del	sol	con	media	hora...[1]	↑	Esto	afirman	Varela	Marcos,	Jesús;	León	Guerrero,	Montserrat,	2003,	p.	106.	Sin	embargo,	otros	historiadores	afirman	que
Colón	estaba	ya	de	vuelta	en	Sevilla	en	octubre	de	1488,	antes	del	regreso	de	Dias	en	diciembre,	véase:	Díaz-Trechuelo	Spínola,	María	Lourdes,	2006,	pp.	66-67	↑	Carta	de	Luis	de	la	Cerda,	duque	de	Medinaceli,	a	su	tío	el	cardenal	Pedro	González	de	Mendoza.	19	de	marzo	de	1493.	Texto	original	en	Wikisource.	↑	Los	nombres	de	los	negociadores	se
mencionan	en	un	escrito	posterior	atribuido	a	Colón.	Véase	Rumeu	de	Armas,	Antonio,	1985,	p.	185.	↑	La	entrada	del	Diario	correspondiente	al	26	de	diciembre	dice	que:	...protesté	a	Vuestras	Altezas	que	toda	la	ganancia	d’esta	mi	empresa	se	gastase	en	la	conquista	de	Hierusalem	y	Vuestras	Altezas	se	rieron	y	dixeron	que	les	plazía.[59]	↑	5	mayo
1492,	reembolso	de	préstamo	de	1.140.000	maravedíes	a	Luis	de	Santángel.	Documento	del	Archivo	General	de	Simancas	citado	en:	SERRATO,	Francisco	(1893).	Cristóbal	Colón:	historia	del	descubrimiento	de	América.	El	Progreso.	pp.	113.		↑	Véase	Varela,	Consuelo,	1988,	pp.	49-53.	Sin	embargo,	Antonio	Rumeu	de	Armas	interpreta	de	manera
diferente	el	mismo	documento	citado	por	Consuelo	Varela	y	concluye	que	el	dinero	no	le	fue	devuelto	a	Santángel	hasta	después	del	retorno	de	Colón	a	la	península,	en	1493.	Véase	Rumeu	de	Armas,	Antonio,	1985,	p.	30.	↑	Testimonio	de	Diego	Hernández	Colmenero	en	los	Pleitos	Colombinos.	...a	las	veynte	e	quatro	preguntas	dixo	que	sabe	quel
dicho	Almirante	por	las	provisiones	de	su	alteza	tomo	navios	e	los	embargo	porque	non	fallava	gente	salvo	los	de	crymen	que	fallo	en	esta	villa	en	la	cárcel	della	e	que	non	fallava	a	otra	persona	alguna	y	el	dicho	Martin	Alonso	se	concertó	con	el...	Probanza	en	Palos,	1	de	octubre	de	1515.[79]	↑	Testimonio	de	"Pero	Ortis"	en	los	Pleitos	Colombinos.	...a
la	onze	pregunta	dixo	que	lo	que	sabe	desta	pregunta	es	que	al	tienpo	que	se	fizo	la	armada	para	yr	a	fazer	el	dicho	descubrimiento	la	primera	ves	este	testigo	vido	en	esta	villa	de	Huelva	al	dicho	don	Christoval	Colon	e	al	dicho	Martin	Alonso	Pinçon	los	quales	andavan	adereçando	navios	e	buscando	gente	para	yr	el	dicho	viaje...	Probanza	en	Palos,	10
de	enero	de	1536.[80]	↑	Poder	al	contino	Juan	de	Peñalosa,	para	que	vaya	a	la	villa	de	Palos	y	haga	ejecutar	una	carta	de	SS,	AA.,	por	la	que	ordenaban	a	Diego	Rodríguez	Prieto	y	a	sus	compañeros,	que	en	cumplimiento	de	cierta	sentencia	contra	ellos	pronunciada,	equipasen	y	armasen	dos	carabelas,	las	cuales	ordenan	SS.	AA.	se	pongan	al	servicio
de	Cristóbal	Colón,	por	lo	que	con	él	se	tiene	estipulado.	Archivo	General	de	Simancas.	Signatura:	RGS,LEG,149206,25.	↑	Comisión	al	contino	Juan	de	Peñalosa,	para	que	haga	cumplir	en	la	villa	de	Moguer,	una	cédula	de	SS.	AA.,	ordenando	se	entreguen	a	Cristóbal	Colón,	donde	y	cuando	las	pidiese,	tres	carabelas	armadas	y	equipadas.	Archivo
General	de	Simancas.	Signatura:	RGS,149206,1.	↑	Testimonio	de	Alonso	Gallego	en	las	probanzas	de	1515,	en	Palos.	Archivo	General	de	Indias.	Sección:	Patronato.	Signatura:	PATRONATO,12,N.2,R.23.	↑	a	b	De	esta	tabla	de	enrolamiento	se	conserva	una	copia	realizada	por	Colón	en	1498,	denominada:	“Rol	o	relación	de	la	gente	que	fue	con
Cristóbal	Colón	en	el	primer	viaje”.	De	dicho	documento	falta	una	hoja.	Fue	publicada	en	1902	en	la	obra:	"Nuevos	autógrafos	de	Cristóbal	Colón	y	relaciones	de	ultramar:	los	publica	la	duquesa	de	Berwick	y	de	Alba,	condesa	de	Siruela".	pp.	7–10.	↑	Las	localidades	que	acompañan	a	muchos	de	los	tripulantes	indica	de	donde	era	vecino	el	tripulante.
En	la	documentación	de	aquella	época	era	más	normal	encontrar	el	término	"vecino	de	..."	que	"natural	de	...".	Las	vecindades	ofrecidas	entre	interrogantes	es	una	posibilidad	según	los	datos	obtenidos	y	en	consonancia	con	la	tradición	de	los	otros	autores,	Ortega,	Vignaud,	Tenorio,	Fernández	Duro.	↑	Se	ha	calculado	que	la	tripulación	de	la	Santa
María	podría	estar	compuesta	por	unos	40	hombres.[107]	En	la	siguiente	lista	solo	hay	25	nombres,	que	son	de	los	que	se	tiene	una	relativa	certeza	de	que	fueran	en	esta	nave,	en	la	lista	de	la	historiadora	Alice	B.	Gould	existen	19	nombres	de	tripulantes	que	sí	fueron	al	viaje,	pero,	con	los	datos	existentes,	no	se	ha	podido	saber	la	embarcación	en	la
que	fueron.	Están	expuestos	sus	nombres	en	la	tabla	"Se	desconoce	su	carabela".	↑	a	b	En	la	"probanza	de	servicios"	de	Pedro	Alonso	Niño,	la	mayoría	de	testigos	(muchos	de	ellos	allegados	a	él)	le	denominan	"piloto	mayor",	por	lo	que	se	ha	generalizado	la	idea	de	que	fuera	tripulante	de	la	Santa	María	que	era	la	nao	capitana,	tal	como	indica	la
historiadora	Alice	B.	Gould	que	en	aquella	época	podría	entenderse	por	"piloto	mayor"	aquel	piloto	que	estuviera	en	una	flotilla	donde	hubiera	una	nave	capitana,	en	este	caso	la	Santa	María.[111]	La	señora	Gould	si	bien	no	se	atreve	a	indicar	de	que	carabela	era	tripulante,	si	apunta	la	idea,	generalmente	más	admitida,	de	que	los	nombres	que
aparecen	en	el	"rol"[112]	de	tripulantes	(nomina	de	pagos	adelantados	a	los	marinos,	aparecido	en	el	archivo	de	la	Casa	de	Alba)	pertenecen	a	la	tripulación	de	"la	Pinta"	y	"la	Niña",	y	este	marino	no	aparece	en	el	mismo,	sin	embargo,	si	aparece	el	piloto	Sancho	Ruiz	de	Gama.[113]	La	historiadora	coloca	a	este	último	piloto	como	probable	tripulante
de	"la	Niña".	Por	el	contrario,	el	padre	Ángel	Ortega	coloca	a	Pedro	Alonso	en	la	Niña,[114]	y,	así	mismo,	el	historiador	Jesús	Varela	Marcos.[115]	↑	En	la	obra	de	Bache	Gould	apunta	la	historiadora	norteamericana	que	este	Ruy	García	bien	podría	ser	un	cuñado	de	Juan	Niño,[134]	que	aparece	en	1498	como	vecino	de	Huelva	y	entre	1500	y	1502
como	vecino	de	Moguer.	↑	Este	tripulante	fue	descubierto	por	Juan	Gil	en	1984	en	las	probanzas	del	fiscal	del	Darién	de	1515	de	los	"Pleitos	Colombinos.	Se	encuentra	publicado	en	el	artículo	"Tres	notas	colombinas"	de	la	publicación	Historiografía	y	Bibliografía	Americanistas	nª	XVIII	(1984)	↑	Algunos	autores	colocan	a	este	tripulante	en	la	Santa
María.	Véase	nota	de	Pedro	Alonso	Niño.[n.	16]	↑	Este	marino,	si	bien	aparece	en	el	"Rol"	de	embarque	como	"vecino	de	Moguer",	declarando	en	los	pleitos	colombinos	se	define	a	sí	mismo	unas	veces	como	vecino	de	Moguer	y	otras	como	vecino	de	Palos.	...	é	que	esto	que	dicho	tiene	que	lo	oyó	dezir	á	los	dichos	marineros	que	abian	ydo	con	los
dichos	Cristoval	Guerra	é	Pero	Alonso	Nyño,	los	quales	heran	de	Moguer,	donde	este	testigo	es.[209]	...	que	oyó	dezir	lo	contenido	á	los	marineros	que	fueron	con	el	dicho	Almirante,	que	son	de	Palos,	donde	este	testigo	es...[210]	↑	En	el	"Rol"	de	embarque,	este	marinero,	según	Bache	Gould	aparece	como	"hyscaino",	en	referencia	a	ser	"vizcaíno",	sin
embargo,	Ortega	considera	que	ese	"vizcaíno"	es	apellido	y	lo	coloca	como	vecino	de	Palos	↑	En	el	"Rol"	consta	como	"hijo	de	Francisco	Chocero".	↑	El	padre	Ortega	aporta	este	apellido	como	posible.[254]	↑	El	padre	Ortega	duda	de	su	participación	en	el	primer	viaje.	↑	Bache	Gould	apunta	que	varios	"Monge",	"Monje"	o	"de	la	Monja"	aparecen	en
varios	documentos	como	vecinos	de	Palos.	↑	Jueves,	9	de	agosto.	Hasta	el	domingo	en	la	noche	no	pudo	el	Almirante	tomar	la	Gomera,	y	Martín	Alonso	quedóse	en	aquella	costa	de	Gran	Canaria	por	mandado	del	Almirante,	porque	no	podía	navegar.	Después	tornó	el	Almirante	a	Canaria,	y	adobaron	muy	bien	la	Pinta	con	mucho	trabajo	y	diligencias
del	Almirante,	de	Martín	Alonso	y	de	los	demás;	y	al	cabo	vinieron	a	la	Gomera.	Vieron	salir	gran	fuego	de	la	sierra	de	la	isla	de	Tenerife,	que	es	muy	alta	en	gran	manera.	Hicieron	la	Pinta	redonda,	porque	era	latina	;	tornó	a	la	Gomera	domingo	a	dos	de	septiembre	con	la	Pinta	adobada.	Libro	de	la	primera	navegación	y	descubrimiento	de	las	Indias.
COLÓN,	Cristóbal.	Relación	compendiada	de	Fray	Bartolomé	de	las	Casas.	↑	La	entrada	del	Diario	correspondiente	al	14	de	octubre	dice:	...y	entendíamos	que	nos	preguntaban	si	éramos	venidos	del	cielo;	y	vino	uno	viejo	en	el	batel	dentro,	y	otros	á	voces	grandes	llamaban	todos?	hombres	y	mujeres:	venid	á	ver	los	hombres	que	vinieron	del	cielo:
traedles	de	comer	y	de	beber.[275]	↑	La	entrada	del	Diario	correspondientes	al	11	de	octubre	dicen:	...nos	traían	papagayos	e	hilo	de	algodón	en	ovillos	y	azagayas	y	otras	cosas	muchas,	y	nos	las	trocaban	por	otras	cosas	que	nos	les	dábamos,	como	cuentecillas	de	vidrio	y	cascabeles.	[...]	Ellos	no	traen	armas	ni	las	conocen,	porque	les	mostré	espadas
y	las	tomaban	por	el	filo	y	se	cortaban	con	ignorancia.	No	tienen	algún	hierro:	sus	azagayas	son	unas	varas	sin	hierro,	y	algunas	de	ellas	tienen	al	cabo	un	diente	de	pez,	y	otras	de	otras	cosas.	Ellos	todos	a	una	mano	Son	de	buena	estatura	de	grandeza	y	buenos	gestos,	bien	hechos.	Yo	vi	algunos	que	tenían	señales	de	heridas	en	sus	cuerpos,	y	les	hice
señas	qué	era	aquello,	y	ellos	me	mostraron	cómo	allí	venían	gente	de	otras	islas	que	estaban	cerca	y	les	querían	tomar	y	se	defendían.	Y	yo	creí	y	creo	que	aquí	vienen	de	tierra	firme	a	tomarlos	por	cautivos...[276]	↑	Testimonio	de	Francisco	García	Vallejo,	vecino	de	Moguer	a	las	desinueve	preguntas	dixo	que	sabe	que	vna	noche	el	dicho	Martin
Alonso	se	despidió	e	partió	del	Almirante	e	se	fue	a	dar	a	vna	ysla	que	se	llama	Babueca	e	de	alli	des	que	la	descubrió	corrio	mas	de	dosientas	leguas	al	sudueste	desde	alli	e	descubrió	la	ysla	Española	e	se	entro	en	el	rio	que	llaman	de	Martin	Alonso	e	alli	le	puso	su	nombre	[...]	e	que	sabe	que	la	Española	y	el	rio	de	Martin	Alonso	y	el	dicho	oro	el
primero	ombre	que	lo	descubryo	fue	Martin	Alonso	Pintón,	preguntado	como	sabe	lo	susidicho	dixo	/	que	porque	este	testigo	se	fallo	presente	e	lo	vido	todo	a	vista	de	ojos.	Probanza	en	Palos,	octubre	de	1515.[290]	↑	Testimonio	de	Juan	Rodríguez	Cabezudo	en	los	Pleitos	Colombinos	"	...	e	bolvió	en	salvo	al	puerto	de	la	villa	de	Palos,	descubiertas	ya
las	dichas	Yndias.	Fuéle	preguntado	cómo	lo	sabe,	e	dixo	que	por	que	al	tienpo	que	se	partió,	le	dio	a	don	Diego	su	hijo	en	guarda	a	este	testigo,	e	a	Martyn	Sánchez,	clérigo,	e	porque	después	que	vino	de	descubrir,	este	testigo	lo	fué	a	ver	a	la	Rábida,	e	así	mismo	los	ynquisidores	que	asy	mesmo	estavan	en	esta	villa,	y	entraron	dentro	en	la	caravela
donde	el	dicho	almyrante	venya,	e	les	mostró	el	dicho	almyrante	carátulas	de	oro	que	traya	de	las	dichas	yndias	e	seys	o	siete	yndios	que	traya	de	allá	e	con	un	cuchillo	quytó	el	dicho	almyrante	un	poco	de	oro	a	un	yndio	e	se	lo	dio	a	este	testigo	...	"	Probanza	en	Moguer,	12	de	febrero	de	1515.[307]	↑	a	b	Diario	de	Colón,	1892,	p.	3.	↑	Judge,	Joseph
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Datos:	Q3771259	Obtenido	de	«	.	El	**primer	viaje	de	Cristóbal	Colón**	es	uno	de	los	eventos	más	importantes	de	la	historia	de	América.	El	viaje	de	Colón	marcó	el	inicio	de	una	nueva	era	para	los	pueblos	nativos	de	América	y	para	el	mundo	occidental.	Esta	exploración	significó	también	una	profunda	transformación	en	la	cultura,	la	economía	y	la
política	de	los	pueblos	de	América.	En	este	artículo,	examinaremos	el	contexto	en	el	que	se	llevó	a	cabo	el	primer	viaje	de	Cristóbal	Colón,	sus	objetivos	y	sus	resultados.	Exploraremos,	además,	cómo	esta	expedición	cambió	el	destino	de	América	y	de	su	gente,	y	cómo	sigue	influyendo	en	el	presente.	.	¿Qué	fue	el	primer	viaje	de	Cristóbal	Colón?	El
primer	viaje	de	Cristóbal	Colón	fue	un	viaje	de	descubrimiento	que	comenzó	el	3	de	agosto	de	1492	en	la	ciudad	de	Palos	de	la	Frontera	en	España.	El	objetivo	de	este	viaje	era	encontrar	nuevas	rutas	a	la	India,	una	nueva	tierra	desconocida	para	los	europeos.	Colón	fue	financiado	por	el	rey	de	España,	Fernando	II	y	su	esposa,	Isabel	de	Castilla.	El
viaje	fue	liderado	por	Colón,	un	navegante	italiano	de	buen	conocimiento	en	la	navegación	marítima.	Contaba	con	una	flota	de	tres	naves:	La	Niña,	La	Pinta	y	La	Santa	María.	Tras	88	días	navegando,	Colón	llegó	a	una	isla	del	Caribe,	la	cual	llamó	San	Salvador.	Esta	isla	se	encuentra	en	las	Bahamas	y	fue	el	primer	lugar	europeo	en	ser	descubierto	por
los	europeos.	Fechas	importantes	del	primer	viaje	de	Cristóbal	Colón	A	continuación	se	detallan	las	fechas	más	importantes	del	primer	viaje	de	Cristóbal	Colón:	3	de	agosto	de	1492:	salida	de	Palos	de	la	Frontera,	España.	12	de	octubre	de	1492:	llegada	a	La	Española,	que	hoy	se	conoce	como	República	Dominicana.	30	de	octubre	de	1492:	llegada	a
Cuba.	4	de	noviembre	de	1492:	llegada	a	La	Isla	de	La	Juventud.	21	de	noviembre	de	1492:	llegada	a	Jamaica.	¿Por	qué	fue	importante	el	primer	viaje	de	Cristóbal	Colón?	El	primer	viaje	de	Cristóbal	Colón	fue	muy	importante	para	la	historia	de	América	por	varias	razones.	Descubrimiento	de	un	nuevo	continente:	Colón	descubrió	un	nuevo	continente
que	los	europeos	no	conocían.	Esto	tuvo	consecuencias	importantes	para	la	historia	de	América,	como	la	llegada	de	nuevos	colonos	europeos,	el	descubrimiento	de	nuevos	territorios	y	la	conquista	de	estas	tierras.	Inicio	de	la	colonización	europea:	el	viaje	de	Colón	marcó	el	inicio	de	la	colonización	europea	de	América.	Esto	significó	la	llegada	de
nuevos	pobladores	europeos	a	América,	lo	cual	tuvo	un	gran	impacto	en	la	cultura,	historia	y	economía	de	estas	tierras.	Cambio	de	rutas	marítimas:	el	viaje	de	Colón	abrió	la	puerta	a	nuevas	rutas	marítimas	entre	Europa	y	América,	lo	cual	cambió	la	forma	en	la	que	Europa	y	América	interactuaban	entre	sí.	Esto	significó	una	mayor	interacción	entre
estos	dos	continentes.	¿Qué	sucedió	en	el	primer	viaje	de	Cristóbal	Colón?	Durante	el	primer	viaje	de	Cristóbal	Colón,	el	navegante	italiano	llegó	a	varias	islas	del	Caribe.	Estas	islas	eran	desconocidas	para	los	europeos	y	Colón	las	bautizó	con	el	nombre	de	España.	Algunas	de	las	islas	que	descubrió	Colón	fueron:	San	Salvador,	La	Española,	Cuba,	La
Isla	de	La	Juventud	y	Jamaica.	Durante	el	viaje,	Colón	estableció	contacto	con	los	nativos	de	estas	islas,	a	quienes	llamó	indios.	Entablando	contacto	con	ellos,	Colón	descubrió	una	cultura	y	una	forma	de	vida	completamente	diferentes	a	las	de	Europa.	Además,	Colón	también	descubrió	que	el	tamaño	de	la	tierra	era	mucho	mayor	de	lo	que	se	pensaba
en	ese	entonces.	Esto	significó	que	los	europeos	podían	navegar	más	lejos	y	descubrir	nuevas	tierras.	Esto	también	significó	que	los	europeos	podían	intercambiar	productos	con	estas	nuevas	tierras.	¿Qué	se	llevó	Colón	en	el	primer	viaje?	Durante	el	primer	viaje	de	Cristóbal	Colón,	el	navegante	llevó	consigo	una	variedad	de	artefactos,	recuerdos	y
regalos	para	los	nativos.	Algunos	de	los	objetos	que	llevó	Colón	fueron:	Libros:	llevó	consigo	varios	libros	sobre	navegación,	geografía	y	cartografía.	Telas:	llevó	telas	de	algodón,	seda	y	lino	para	intercambiar	con	los	nativos.	Joyas:	llevó	joyas	de	oro,	plata	y	piedras	preciosas	para	regalar	a	los	nativos.	Herramientas:	llevó	herramientas	como	cuchillos,
navajas,	alicates,	etc.	Vestimenta:	llevó	vestimenta	para	los	nativos	como	sombreros,	zapatos,	etc.	¿Qué	obtuvo	Colón	del	primer	viaje?	Durante	el	primer	viaje	de	Cristóbal	Colón,	el	navegante	obtuvo	muchos	frutos.	Algunos	de	los	más	destacables	fueron:	Descubrimiento	de	nuevas	tierras:	Colón	descubrió	tierras	desconocidas	para	los	europeos.
Estas	tierras	incluyen	islas	del	Caribe	y	el	continente	americano.	Establecimiento	de	relaciones	con	los	nativos:	Colón	estableció	relaciones	con	los	nativos	de	estas	tierras.	Esto	le	permitió	aprender	sobre	su	cultura	y	forma	de	vida.	Intercambio	de	productos:	Colón	intercambió	productos	con	los	nativos,	como	telas,	joyas,	herramientas	y	vestimenta.
Descubrimiento	de	una	nueva	ruta	marítima:	Colón	descubrió	una	nueva	ruta	marítima	entre	Europa	y	América.	Apertura	de	la	puerta	a	una	nueva	era:	el	viaje	de	Colón	abrió	la	puerta	a	una	nueva	era	para	los	europeos	y	los	americanos,	una	era	diferente	a	la	que	se	conocía	hasta	entonces.	.	En	conclusión,	El	primer	viaje	de	Cristóbal	Colón	es	un
tema	fascinante	que	vale	la	pena	leer	y	profundizar.	Esta	hazaña	histórica	marcó	el	comienzo	de	la	era	de	la	exploración,	que	llevó	a	una	nueva	comprensión	de	la	geografía	mundial.	El	impacto	de	este	viaje	fue	profundo	y	duradero,	y	seguimos	aprendiendo	de	él	hoy	en	día.	Por	lo	tanto,	recomendamos	encarecidamente	leer	y	profundizar	en	El	primer
viaje	de	Cristóbal	Colón	para	conocer	mejor	esta	importante	hazaña	histórica.
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