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1. INTRODUCCIÓN: HISTORIA Y FUENTES DOCUMENTALES

1.1. Fuentes documentales e instrumentos descriptivos

Las fuentes documentales de origen administrativo para la historia del Brasil1,
desde su descubrimiento hasta finales del siglo XVII, existentes en España, están
concentradas en los archivos públicos históricos que custodian los fondos docu-
mentales procedentes de las instituciones que de algún modo tenían competencias
que afectaron al conocimiento, exploración, colonización, ocupación y defensa
militar, administración, explotación económica, penetración religiosa y culturiza-
ción del Brasil, fundamentalmente en el denominado período filipino, en el que
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1 María Beatriz NIZZA DA SILVA, Guía de historia do Brasil colonial, Porto, Universidade Portu-
galense Infante D. Henrique. Departamento de Ciências Históricas, 1992, 146 pp., Monografías, 2.



Portugal y sus colonias se anexaron a la Monarquía Hispánica de los Habsburgo.
En menor medida, existen en otros archivos y bibliotecas de titularidad pública o
privada que detentan colecciones documentales textuales o cartográficas, sobre
temas distintos, que incorporan referencias al Brasil. Obviamente, hay una estre-
chísima relación entre las fuentes que nos informan sobre el Brasil, y las que sir-
ven para documentar la historia de Portugal en el extranjero, cuyo conocimiento
ya fue señalado como necesario en su día por el académico Ferrao2.

Estos archivos, que ya fueron apuntados someramente por Núñez Arca3, son el
Archivo General de Simancas, el Archivo General de Indias y a gran distancia,
otros Archivos públicos, como el del Reino de Galicia, y el de Protocolos de Cór-
doba, que custodian documentos públicos pero de instituciones que no tenían com-
petencias que afectaran a Brasil, y cuyos documentos tocan tangencialmente, como
materia, a este país, en pleitos judiciales o en protocolos notariales. Otros centros,
como el Archivo del Reino de Valencia o el Archivo Biblioteca de la Diputación
Provincial de Vizcaya, lo mismo que los Archivos de las Casas de Alba y Medina-
celi, poseen fondos de origen privado, nobiliario o eclesiástico (jesuítas fundamen-
talmente). A esto habría que añadir las colecciones documentales de origen facti-
cio, textuales y de mapas y planos, custodiadas, además de en los Archivos citados,
en la Real Academia de la Historia, en el Servicio Histórico Militar, en el Museo
Naval, y en bibliotecas, donde además de manuscritos existen piezas archivísticas
descontextualizadas, tratadas como si lo fueran, como es el caso de la Biblioteca
del Escorial, de la Biblioteca Nacional y de la Biblioteca Universitaria de Valencia.
No nos vamos a ocupar de los manuscritos4, pues excede como asímismo las colec-
ciones cartográficas, de nuestra intención5, que es el apuntar muy someramente las
fuentes y colecciones de origen archivístico de mayor interés.

Sin embargo de esta no escasa relación, ya habían observado los investigado-
res brasileños que no era masivo el acervo de papeles relativos a Brasil existente
en Archivos españoles, al contrario, como es lógico de lo que ocurre con los portu-
gueses6. Mucho más abundantes son los pertenecientes a los siglos XVIII y XIX,
que como hemos indicado reiteradamente escapan a nuestra consideración.

En cuanto a los instrumentos publicados, de carácter general sobre América,
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2 Antonio FERRAO, Da necessidade de estudar nas bibliotecas e arquivos estrangeiros os docu-
mentos relativos à Histórica de Portugal, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1916. Separata dos
Trabalhos da Academia de Sciências de Portugal, Primera Série, Tomo V, 44 pp.

3 P. NÚÑEZ ARCA, Os tres Felipes da Espanha que foran reis do Brasil: Reivindicaçao historica
dos 60 anos do periodo filipino, Sao Paulo, Edit. Gráf, 1957.

4 José TUDELA DE LA ORDEN, Los manuscritos de América en las bibliotecas de España, Madrid,
Cultura Hispánica, 1954, 586 pp.

5 Portugaliae Monumenta Cartografhica, Lisboa, 1960. Y también: Mapas Españoles de Amé-
rica, siglos XVI-XVII, Madrid, 1951, 2 vol.

6 «Manuscritos do Brasil nos Arquivos de Portugal». Revista do Instituto de Geografía e Histo-
ria Militar do Brasil, Rio de Janeiro, 49, 1965. Conf. António SOUZA JÚNIOR, «O período filipino da
História do Brasil nos arquivos espanhóis», Revista do Instituto de Geografía e Historia Militar do
Brasil, Rio de Janeiro, XLIII, 56, 1968, 103-114, conf. p. 104.



tenemos las aportaciones del Padre Lino Gómez Canedo, de R. Roscoe Hill y la
más reciente de Sylvia Hilton e Ignacio González Casanova; y las guías de fuentes
para la historia de Iberoamérica, dentro de la colección de Guías de Fuentes de
Unesco para la Historia de las Naciones, y de los archivos y las bibliotecas de la
Iglesia en España; las ponencias incluidas en las actas de la Semana Internacional
de Archivos sobre la documentación y archivos de la colonización española; las
guías más restringidas geográficamente sobre documentación americana en el
Archivo del Reino de Galicia, o en los archivos de Cataluña, o en Valencia; y ade-
más de obras más específicas en cuanto al comercio o a la evangelización, los más
concretos sobre Brasil son las obras de Souto Maior y Souza Júnior7.

1.2. Documentos e historia

Señalamos que determinadas piezas son de importancia fundamental. Se ha
afirmado que hasta 1750, año en que se firmó el de Madrid, el Tratado de Tordesi-
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7 ARCHIVO DEL REINO DE GALICIA, Guía de fuentes para la Historia de América en el Archivo del
Reino de Galicia, Dirección Pedro López Gómez, Tomo I., S.l., Xunta de Galicia, 316 pp., Colec-
ción Arquivos de Galicia, Serie Arquivo do Reino de Galicia 2, Guías Temáticas 1. Manuel NUNES

DÍAS, «Fontes manuscritas do Comércio Livre», Anais do Museu Paulista, Sao Paulo, XXV, 1917-
1974, pp. 45-52. P. Lino GÓMEZ CANEDO, Los Archivos de la Historia de América. Período colonial
español. I, Méjico D.F., 1961. GUIA de fuentes para la historia de Ibero-América conservadas en
España, Madrid, Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1966-69, 2 v., XXXIV, 609, 781 pp.,
Guía de Fuentes para la Historia de las Naciones. A. América Latina, IV, 1-2. GUÍA de los archivos y
las bibliotecas de la Iglesia en España. I, Archivos. II, Bibliotecas, León, Asociación Española de
Archiveros Eclesiásticos, 1985, 2 vols., 547, 377 pp. Incluye descripciones de 149 archivos y 108
bibliotecas. R. Roscoe HILL, «Sources of American History in Spanish Archives», en: Proceedings
of the Pan-American Institute of Geography and History, Washington, D.C., 1937, pp. 257-265. Tra-
ducción española: «Fuentes de historia americana en los archivos españoles», Boletín del Archivo
Nacional, La Habana, 36, 1938, 59-68. R. Roscoe HILL, «Fuentes para el estudio de América en los
archivos españoles». En: Actas de la Segunda Asamblea del Instituto Panamericano de Geografía e
Historia, Washington, D.C., Goverment Printing Office, 1937, pp. 266-278. Sylvia L. HILTON, Fuen-
tes manuscritas para la Historia de Iberoamérica. Guía de instrumentos de investigación, Sylvia L.
Hilton, Ignacio González Casasnovas, Madrid, Fundación Mapfre América, Instituto Histórico Tave-
ra, 1995, 617 pp. Fidel de LEJARZA, «Los archivos españoles y la misionología», Missionalia Hispa-
nica, Madrid, IV, 12, 1947, 525-585. Celso LOUREIRO, Fons americans en arxius de Catalunya, Bar-
celona, Generalitat de Catalunya, Comissió América y Catalunya, 1990, 148 pp. José MARTÍNEZ

ORTIZ, Documentos manuscritos y obras varias impresas referentes a la historia del Brasil, exis-
tentes en Valencia (España), [Valencia], Instituto de Estudios Americanistas, Institución Alfonso el
Magnánimo, Diputación Provincial de Valencia, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia,
1969, 65 pp. Robert RICARD, Documents des bibliothèques espagnoles relatifs au Brésil, Coimbra,
1924, 17 pp. SEMANA Internacional de Archivos. Documentación y archivos de la colonización
española. La Rábida, 8-12 de octubre de 1979, Madrid, Ministerio de Cultura, Dirección General de
Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, Subdirección General de Archivos, 1980, 2 vol., 266, 350 pp.
Pedro SOUTO MAIOR, «Nos arquivos de Hespahna. Relaçao dos manuscriptos que interessam ao Bra-
sil», Rev. Do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, 80, 1917, pp. 7-207 y 81,
1918, pp. 9-288. António SOUZA JÚNIOR, Manuscritos do Brasil nos arquivos de Portugal e da
Espahna, Rio de Janeiro, Imprensa do Exército, 1969, 67 pp. António SOUZA JÚNIOR [6].



llas8 es la pieza más importante de la Historia Diplomática de Brasil. Sin este
documento no se comprenden las circunstancias históricas que originaron este
país ni las características que asumió su colonización entre los siglos XVI y
XVIII9. No sabemos si era intención de los negociadores del Tratado el que fuese
efectivamente una demarcación, o se aplicaba la técnica de la ambigüedad cons-
tructiva tan frecuente en medios diplomáticos. 

Podríamos citar, como ampliación de lo dicho, las teorías sobre el encargo
que, en 1498, D. Manuel I habría hecho a Bartolomeu Dias, descubridor del cabo
de Buena Esperanza, después del viaje de regreso con Vasco de Gama, determinar
la región por donde pasaba, al sur, la línea de demarcación prevista en el Tratado
de Tordesillas, lo que abordaría a partir de la isla de Santo Tomé, en el golfo de
Guinea, y que explicaría su ausencia del viaje de Vasco de Gama (posterior al
recorrido inicial) y su presencia en la armada de Pedro Álvarez Cabral, descubri-
dor oficial de Brasil10.

Un cierto respeto formal presidió la división en Brasil en capitanías heredita-
rias en el año 1534, pues dejó sin determinar los límites del Norte y del Oeste, lo
que no sería obstáculo para su exploración y ocupación; ni lo fue cuando tras des-
cubrirse las minas de oro de Potosí, Portugal decide centralizar y organizar la
explotación de Brasil con la creación del primer Gobierno General en la Bahía de
todos los Santos. Pero en su ocupación durante el siglo XVI se verán confrontados
a la presencia de traficantes franceses, en varios puntos de la costa, y que protegi-
dos por la Corona francesa, en 1555 desembarcarán en Rio de Janeiro, donde
Nicolás Rurand de Villegaignon tratará de crear la «Francia Antártica». Expulsa-
dos en 1565 por Men de Sa, no renunciarán a sus pretensiones, provocando diver-
sos incidentes posteriores11. 

La Unión Ibérica significó para Brasil la recepción de importantes influencias
castellanas, con la introducción de la Compañía de Jesús –con destacadas figuras
como el P. Anchieta, o el P. Aspicuelta Navarro–, que tuvo su significación artísti-
ca, además de religiosa y social, con el estilo «jesuítico» en el campo del arte; y la
implantación de la Inquisición para un mayor control ideológico de la población;
no estamos tan seguros de que la influencia de la Iglesia en relación con el sistema
esclavista contribuyera a dulficarlo como pretenden algunos autores12. 
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8 A. RUMEU DE ARMAS, El tratado de Tordesillas, Madrid, Mapfre, 1992.
9 Hélio VIANNA, História das Fronteiras do Brasil, Rio de Janeiro, Biblioteca Militar, 1949. Cit.

por Jesús VARELA MARCOS, El Tratado de Tordesillas en la Cartografía Histórica, Valladolid: Junta
de Castilla y León, V Centenario del Tratado de Tordesillas, 1994, pp. 110-111.

10 Jaime CORTESAO, História dos Descobrimentos Portugueses, vol. II, Lisboa, 1979, pp. 187-
189; y António CARDOSO, Bartolomeu Dias e o Descobrimento do Brasil, Lisboa, p. 11. Conf.
Jorge COUTO, Portugal y la construcción de Brasil, Madrid, Fundación MAPFRE América, Editorial
Mapfre, 1996, pp. 397-398.

11 VARELA MARCOS [9] pp. 114-117.
12 Arlindo RUBERT, Historia de la Iglesia en Brasil, Madrid, Editorial MAPFRE, Fundación

MAPFRE América, 1992, 410 pp., Colecciones MAPFRE 1492, Colección Iglesia Católica en el
Nuevo Mundo, VI.



Por otro lado, la dominación española sobre Portugal llevó a Brasil las iras de
ingleses, franceses y holandeses, que practicaron la piratería en las costas, persi-
guiendo y capturando barcos de la Vía de Brasil. En 1581 D. Manuel Telles Barre-
to, primer gobernador general bajo dominio español tendría por misión luchar
contra ellos y fortificar la ciudad de Salvador (Bahía). Sonado fue el enfrenta-
miento de la escuadra de Diego Flores Valdez con las naves inglesas. Pero más
duradera fue la permanencia de los holandeses para quienes el establecimiento en
la tierra del «azúcar» tras sus fracasos en África, era importantísima desde el punto
de vista económico. Asentados en Pernambuco, se hicieron con Bahia en 1624, y
motivó el levantamiento de una armada al mando de D. Fadrique de Toledo, que la
recuperó, azaña que tuvo repercusión en los ámbitos artísticos y literarios13. La
conquista de la ciudad permitiría realizar las propuestas de fortificación que los
tratadistas italianos venían realizando sobre el papel desde Felipe II, siguiendo tra-
zas de Turriano, bajo Felipe III. Pero los holandeses conquistarían Olinda y Per-
nambuco, y tras la separación de Portugal, incluso Bahía, en 1642, de donde no
serían expulsados hasta 165414.

Un Consejo de la India, fundado en 1604, fue el organismo metropolitano
encargado de controlar desde Lisboa la administración ultramarina. La jurisdic-
ción del nuevo órgano se extendía a la India, Guinea, Islas de Sao tomé, Cabo
Verde, Brasil, exceptuando Azores, Madeira y factorías de África. Al igual que en
Portugal, en líneas generales, las autoridades portuguesas fueron conservadas en
la colonia. Solamente en tiempos de Felipe III fueron quebrantadas algunas de las
promesas realizadas en Tomar, en 1581. Y eso después de haber quedado patente
que la concesión del asiento de negros a los portugueses se transformó en escanda-
loso vehículo de contrabando de géneros para América y de la entrada de gran
número de cristianos nuevos portugueses al río de la Plata a través de Perú, debido
a la expresa prohibición de hacerlo vía Buenos Aires. Con el fín de evitar este peli-
gro, se establece en Bahía, de 1591 a 1593 el Tribunal del Santo Oficio15.

Es precisamente en el «periodo Filipino» en el que se realiza la consolidación
y expansión territorial de Brasil, pues la administración colonial sigue siendo por-
tuguesa, y se valió de la Unión para penetrar en tierras que el Tratado de Tordesi-
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13 Fue descrita por Quevedo y teatralizado por Lope de Vega en El Brasil Restituido; el Archivo
de Indias conserva un grabado de A. Lemaitre, según dibujo de Benedictus Mealius.

14 Ricardo Evaristo DOS SANTOS, El Brasil filipino: 60 años de presencia española en Brasil
(1580-1640, Madrid, MAPFRE, D.L. 1993, 263 pp., MAPFRE 1492, VII, Realidades americanas,
15, Cap. II Fuentes documentales y bibliográficas interesantes sobre el período filipino en los Archi-
vos y Bibliotecas Españolas, pp. 229-244 y III Bibliografía de la Reconquista de Bahía y de la época
filipina y libros preciosos de la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, pp. 245251.

15 Aziz Nacib AB’SABER, A época colonial, Río de Janeiro: Bertand Brasil, 1997, T I de: Histó-
ria geral da civilizaçao brasileira , sob a direçao de Sérgio Buarque de Hollanda, Contén: v. 1: Do
descobrimento à expansao territorial, por Aziz N. AB’SABER... [et al.] v. 2: Administraçao, econo-
mía, sociedade, por Aziz N. AB’SABER... [et al].



llas, siempre sin demarcar, atribuía a Castilla: Se ocupó el litoral desde la bahía de
Paranaguá (Estado de Paraná) hasta el río Oiapoque (en el Amapá), se conquistó el
Nordeste y el Norte, expulsando a los franceses de Sao Luis de Maranhao; se des-
bravaron los estados de Pará y de Amazonas, penetrando en tierras de Ecuador; se
pobló el sur incorporando la costa de Santa Catarina, pretendida por los españoles;
y se consolidó la ocupación del interior sureño y los límites internos del Centro-
Oeste, mediante la destrucción de los «Bandeirantes» desde Sao Paulo, de las
poblaciones y reducciones jesuíticas del Guairá, de Tape y de Itatim. El intento de
redondear esta inmensa masa continental con la creación de la Colonia de Sacra-
mento, en el Uruguay actual, en 1680, abriría una serie de conflictos que sólo se
cerrarían con España en 1777, mediante el Tratado de San Ildefonso, y con sus
vecinos, en 1828, con la independencia de Uruguay, concebido como un estado
tapón entre Argentina y Brasil16. Pero esto corresponde a otro período que escapa
a nuestro interés actual.

2. ARCHIVOS CON FONDOS Y COLECCIONES DOCUMENTALES DE INTERÉS PARA

BRASIL (SIGLOS XV-XVII)

2.1. Archivo General de Simancas

2.1.1. Caracterización

El Archivo de Simancas es, por excelencia, el Archivo de la Corona de los
Austria españoles, y sus fondos hacen referencia al gobierno y a la administración
de los reinos y señoríos que la integraron en su momento, entre ellos Portugal y
sus posesiones ultramarinas. 

Su establecimiento, en el siglo XVI, se realizará en Simancas, por su cercanía
a Valladolid, sede de la Real Chancillería, de quien dependió durante mucho tiem-
po. Pero su lejanía de la Corte dificultó tanto las transferencias sucesivas como el
servicio a la Administración.

Y las transferencias no fueron continuas, pues sobre todo, con el traslado defi-
nitivo de la Corte a Madrid, los Consejos se resistieron a entregar documentación,
especialmente la que consideraban más valiosa, reteniendo en sus propios archi-
vos su documentación de uso. Por eso en el AHN hay documentación del siglo
XVI como consultas y cedularios. Sí ingresó en Simancas la documentación de la
etapa final de los Austrias, entre 1718 y 1724, y la del siglo XVIII, de las Secreta-
rías de Despacho, en 1826.

La documentación americana que tenía este Archivo, extraordinariamente
abundante y rica, se desglosó en la segunda mitad del siglo XVIII para formar con
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16 VARELA MARCOS [9] pp. 117-123.



ella y con el antiguo Archivo de la Casa de la Contratación, el Archivo General de
Indias, en Sevilla, cuyo núcleo principal procede de Simancas. El desglose se hizo
sacando fondos completos de los organismos de la administración indiana, por lo
cuál pueden localizarse documentos americanos existentes en otros fondos de
otros organismos, como Etado y Hacienda, en donde abundan17.

2.1.2. Organización y descripción de sus fondos

La organización de sus fondos se corresponde, en gran medida, con las trans-
ferencias, y si se excluyen algunas series de clara ordenación cronológica como el
Registro de Corte y los Memoriales de Cámara, cuyos sucesivos envíos se iban
reuniendo con los anteriores formando serie continua, el número de grupos docu-
mentales era casi tan grande como el de remesas. La razón de ser de esta organiza-
ción estaba en el carácter administrativo del archivo, pidiéndose los documentos
que se necesitaban mediante las relaciones de remesas hechas con los envíos18.
Así, pues, la división en secciones del AGS refleja, a grandes rasgos, la historia de
las remesas allí recibidas, con la fragmentación consiguiente; en la mayor parte de
los casos, un fondo está repartido en varias secciones.

Plaza Bores19 decía que las 28 secciones existentes en su tiempo, en realidad
podrían reducirse a los ocho grupos siguientes:
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17 GUIA fuentes IB [7] Conf. T. 1, 1966, p. 63.
18 ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS, Guía del investigador, Àngel de la Plaza Bores, S.l. [Valla-

dolid: Gráficas Andrés Martín], Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1952, p. CVII.
19 ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS [18] pp. CVII-CVIII.

Organismo productor Fechas extremas Sección

Patronato Real I

Secretarías del Consejo de Estado ss. XV-XVII II
Correspondencia Diplomática s. XVIII

Secretarías de los Consejos de Flandes, Italia ss. XVI-XVII III y IV
y Portugal 

Secretarías y Escribanías del Consejo  ss. XV-XVII V, VI, VII 
y de la Cámara de Castilla y por analogía, 

la VIII

Registro del Sello de Corte 1475-1689 IX

Casa Real-Obras y Bosques ss. XV-XVII X



En cuanto a los instrumentos descriptivos generales sobre el AGS señalemos
la muy antigua guía de 1923, de poco valor, la guía del 52 realizada por de la
Plaza, y la oficial del 58; los capítulos dedicados al AGS en las actas de la Semana
Internacional de Archivos de 1979 y en la Guía de fuentes de Iberoamérica; y el
artículo específico del Padre Alves sobre los manuscritos de interés para Brasil
existentes en este Archivo20. 

2.1.3. Fondos de interés para Brasil

Las referencias a Portugal21, como dice el P. Alves, y antes lo hiciera el Dr.
Queiroz Veloso22, son muy abundantes, afectando a la historia de Brasil parte de
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20 Mariano ALCOCER, Archivo General de Simancas. Guía del investigador, Valladolid, Imp.
Casa Social Católica, 1923. Padre Francisco Manuel ALVES, Catálogo dos Manuscritos de Simancas
respeitantes à história portuguesa, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1933, 168 pp. Separata de
O Instituto, Coimbra, vols. 82-84. ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS, Guía del Archivo General de
Simancas, Madrid, Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1958, 140 pp., 22 lám. ARCHIVO
GENERAL DE SIMANCAS, Guía [18]. GONZÁLEZ VEGA, Adela. «Fondos documentales hispanoameri-
canos en el Archivo General de Simancas». En: Semana [7] vol. 1, pp. 195-201. «Archivo General
de Simancas». En: Guía [7] t. 1, pp. 62-79.

21 ALVES [20].
22 Queiroz VELOSO, O Arquivo Geral de Simancas, Coimbra, 1923. Citado por ALVES [20] p. 6.

Organismo productor Fechas extremas Sección

Secretaría del Consejo de Guerra ss. XV-XVII XI, XII y XIII
Secretaría del Despacho de Guerra s. XVIII
Secretaría del Despacho de Marina s. XVIII

Hacienda: Secretarías y Escribanías XIV, XV y XXII
del Consejo de Hacienda ss. XV-XVII
Hacienda: Escribanías del Despacho 
de Hacienda s. XVIII

Hacienda: Contaduría Mayor de Hacienda ss. XV-XVII XVI, XVII, 
Hacienda: Contadurías Generales de Valores, XVIII, XIX 
Distribución y Millones s. XVIII y XXIII

Hacienda: Contaduría Mayor de Cuentas ss. XV-XVIII XX y XXV

Hacienda: Dirección General de Rentas s. XVIII XXIV

Comisaría de Cruzada ss. XVI-XVII XXI

Mapas y planos ss. XVI-XX XXI

Medina Sidonia, etc. XXVIII VARIOS



su contenido, y se localizan en distintos fondos: Patronato Real, Cámara de Casti-
lla, Secretaría de Hacienda y Tribunal Mayor de Cuentas, Secretaría de Estado,
Secretaría de Guerra y las Secretarías provinciales, especialmente la Secretaría del
Consejo de Portugal; pero no siempre hay referencias explícitas a Brasil23, salvo
excepciones, aunque puede haber informaciones pertinentes, en los epígrafes des-
criptivos de las distintas agrupaciones documentales que aparecen en las guías y
en los inventarios del Archivo. Así, encontramos:

2.1.4.1. Patronato Real (Sección 1.ª) 

Se caracteriza esta sección por ser una colección facticia de documentos suel-
tos importantes, organizada por Diego de Ayala entre 1564 y 1567, a la que se
incorporaron otros posteriormente. No corresponde a una institución o proceden-
cia determinada, sino que es el resultado de una labor selectiva realizada en los
primeros tiempos del Archivo, entre remesas de la más varia procedencia, con la
finalidad de defender los intereses y derechos de la Corona, entre los que figuraba
como uno de los más importantes y disputados el de patronato24.

Es de interés para nosotros25 la Serie XVI. Testamentos Reales: con los testa-
mentos y codicilos de Isabel la Católica, Fernando el Católico, de la emperatriz
Isabel, la princesa María de Portugal, de Carlos V, de Felipe II, de la Reina de Por-
tugal Catalina, de Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Igualmente la XXII. Tratados
con Portugal: 1369-1593, Tratados de paces, matrimonios y sobre la sucesión de
aquella Corona, legajos 47-51. Entre ellos, el reconomiento de Felipe II como rey
de Portugal en las cortes de Thomar, y los casamientos de Carlos V y Felipe II con
Isabel y María de Portugal26.

Citemos algunos documentos de interés:

– Tratado de Tordesillas, Patronato Real, 50, 27bis.
– Londres, 25 julio [1498]. Carta de D. Pedro de Ayala a Miguel Pérez de

Almazán, Secretario de los Reyes Católicos, sobre asuntos de Inglaterra, Flandes,
Francia y Escocia; hace el retrato moral y físico del Rey de Escocia e informa de
las rentas de éste; por último, que el Rey de Inglaterra había enviado un genovés,
como Colón, con cinco navíos a buscar las islas del Brasil y las siete ciudades.
Autograf., etc. En: Capitulaciones con Inglaterra27.
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23 «...verificamos que muitos papéis referentes ao Brasil se inseriam em maços (legajos) classi-
ficados como relativos a Portugal». SOUZA JÚNIOR [6] p. 104.

24 ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS [18] p. 2.
25 Seguimos a: ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS. Patronato Real (834-1851), Tomo I, Ed. Com-

pleta, Revisión e índices por Amalia Prieto Cantero, Valladolid, Tip. Sever-Cuesta, 1946. 
26 ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS, Guía del AGS [20] p. 27; y ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS

[18] p. 7.
27 ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS, Patronato Real (834-1851), Ed. Completa, Revisión e índi-

ces finales por Amalia Prieto Cantero, T. II, Valladolid, 1949, p. 15, nº 4.377.



– Lisboa, 8 diciembre 1556. Carta de D. Juan Hurtado de Mendoza a S.M.
sobre las ocurrencias de Portugal y la residencia de los franceses en el Brasil. Oló-
grafa. Etc. En: Poderes e Instrucciones28.

– Tomar, 16, 20 y 23 de Abril y Lisboa, Paços da Ribeira, 30 de Enero 1583.
Instrumentos e escrituras dos Autos siguintes.- Leuantamento e Juramento d’El
Rey nosso señor fol. I.- Auto das Cortes de Tomar fol. XI.- Auto do Juramento do
Principe Dom Diego nosso señor fol. XV.- Auto do Juramento do Principe Dom
Phelippe nosso señor fol. XXII.- Copias autorizadas por los Notarios Lopo Suárez
y Valerio López, sacadas de los propios autos que quedaron en poder de dichos
notarios, etc. En: Tratados con Portugal29.

El principal instrumento descriptivo para el manejo de los documentos de la
Sección es la edición completa del catálogo revisado por Amalia Prieto Cantero,
realizado a mediados de siglo30.

2.1.4.2. Consejo de Estado

El Consejo de Estado fue creado por los Reyes Católicos, ante la necesidad de
que hubiera un organismo que extendiera su actividad sobre toda la Corona, por
encima de las pecualiaridades territoriales del resto de los consejos, y pudiera ase-
sorarle sobre los asuntos generales de política. Fue reorganizado en 1520. Por eso
se afirma a veces haber sido creado por Carlos V. 

Tenía las más amplias y vagas competencias, preferentemente sobre temas
exteriores, paces, guerras, alianzas, relaciones, convenios, comercios, nombra-
miento de embajadores y agentes en el extranjero, concesión de recompensas y en
su última etapa, asuntos económicos como subsidios y arbitrios31.

La documentación conservada se caracteriza por su procedencia de la Secre-
taría del Consejo y de la Secretaría del Despacho de Estado, y estar integrada por
8.343 legajos y libros, y en ella se reflejan todos los asuntos derivados de las rela-
ciones de España con las potencias de todo el mundo. El grueso de su documenta-
ción está formado por correspondencia diplomática y consultas del Consejo. La
enumeración de sus 58 series no muestra aparentemente la existencia de papeles
referentes a América, y menos aún a Brasil, pero hay que acudir a las nego-
ciaciones diplomáticas con los países que tuvieron posesiones o establecimientos
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28 ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS [25] p. 380, nº 2.741.
29 ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS [25] p. 589, nº 4.276.
30 ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS. Patronato Real (834-1851). Ed. Completa. Revisión e índi-

ces por Amalia Prieto Cantero. Valladolid: Tip. Sever-Cuesta, 1946-1949, 2 vol., 589 y 749 p. (nº V).
31 ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS [18] p. 12.
32 GUIA de fuentes IB [7] p. 63-64.



en aquél, como Portugal, Francia y Holanda, principalmente, pues en todos ellos
hay alusiones a asuntos de América incluyendo Brasil32.

Es de especial interés para nosotros la Sección 6ª . Secretaría de Estado. Serie
IX:1478-1789, Negociaciones con Portugal, leg. 367-438, 2614-2635, 4027-4056
y 7041-7452. Contiene correspondencia, consultas, decretos, notas, negocios nota-
bles (sic) - entre otros apresamiento de naves portuguesas-, y minutas de despa-
chos. Abunda la documentación relativa a comercio y límites de América Meridio-
nal, pero de fechas posteriores a nuestro interés33. A partir del catálogo de Tomás
González, el P. Alves señala con contenido brasileño los leg. 367, 376, 377, 388,
2.623, 2.629, 4.020, 4.025, 4.030, 4.031, 4.035, 4.037, 3.038, con documentos de
los años 1524 a 1651.

De manera casual, en otras agrupaciones documentales como los papeles sobre
Sicilia, se pueden encontrar referencias a Brasil34, pero abundan más en los corres-
pondientes a las negociaciones con Inglaterra, Países Bajos y Francia.

Citemos algunos documentos de interés:

a) Negociaciones con Inglaterra35:

– 1613-1617. Expedición al Brasil proyectada por los ingleses. Leg. 2.514.
– 1632-1635. Flete de navíos ingleses para el Brasil e Indias portuguesas.-

Leg. 2.520.

b) Negociaciones de Flandes, Holanda y Bruselas36:

– 1545. Viaje de dos naos armadas que partieron de la Rochela a Canarias,
islas de Cabo Verde, costa de Guinea, Brasil, Antillas e islas Terceras, a encontrar
las naves que viniesen del Perú. Leg. 501.
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33 ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS. Guía del AGS [20] p. 34; y ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS

[18] p. 19.
34 1606-1612. Propuestas de D. Antonio Sherley: el comercio con el Brasil, etc., Secretaría del

Consejo de Estado. Sicilia. Leg. 1.171, nº 16. En el mismo legajo, otros documentos relativos a este
personaje. En: ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS, Papeles de Estado. Sicilia. Virreinato español y
Negociación de Malta, Ricardo Magdaleno, Valladolid, Patronato Nacional de Archivos Históricos,
1951.

35 ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS, Secretaría de Estado. Documentos relativos a Inglaterra
(1254-1834), Julián Paz y Ricardo Magdaleno, edición y prólogo del Duque de Alba, Madrid, Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Jerónimo Zurita, 1947, Catálogo XVII. Conf.
SOUZA JÚNIOR [6] p. 108.

36 ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS, Secretaría de Estado. Documentos de las negociaciones de
Flandes, Holanda y Bruselas y papeles genealógicos. 1506-1795, Julián Paz, con un índice de títulos
nobiliarios por Ángel de la Plaza, 2ª ed., Madrid, 1946, Catálogo III; y también SOUZA JÚNIOR [6] p.
105. Se han refundido las dos informaciones.

37 ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS, Secretaría de Estado. Capitulaciones con Francia y nego-



– 1582-1583. Navíos para Maluco y contratación del Brasil. Leg. 586.
– 1624. Socorro de Holanda para el Brasil. Levas que se hacían en Inglaterra

y en Francia para los holandeses. Leg. 2.038.
– 1626. Libertad de Don Diego de Mendoza, Gobernador que fue del Brasil.

Leg. 2.040. 1628. Designios de los navíos holandeses que iban a la vuelta del Bra-
sil y mala orden de los portugueses. Intentos de los holandeses en Pernambuco.
Leg. 2.042.

– 1628. Designios de los navíos holandeses que ivan a Brasil. Armamentos en
Holanda para empresas en las Indias Occidentales. Intenciones de los holandeses
en Pernambuco. Leg. 2.042.

– 1629. Providencias tomadas por los holandeses en relación a las Indias.
Leg. 2.043.

– 1630. Recuperación de Pernambuco. Leg. 2.044.
– 1631. Desmembramiento de la Armada que se aprestaba para Pernambuco.

Pedido a Flandes de ingenieros para el litoral de Brasil. Propuesta de Gaspar Chi-
llán para poblar el Amazonas y la costa de Guayana. Leg. 2.045.

– 1635. Levas de gente en Flandes para el Brasil. Leg. 2.050.
– 1636. Intentos de holandeses y franceses en las costas de Brasil. Leg. 2.051.
– 1639. Incendio de la almirante y caravelas de Portugal que venían de Todos

los Santos con cargamento de azúcar para la escuadra holandesa. Leg. 2.054.
– 1640. Pedido para que los holandeses y franceses dejasen los puestos que

ocupaban en las Indias Occidentales, desde la última tregua. Leg. 2.055.
– 1641. Tráfico de bajeles flamencos en el Brasil. Leg. 2.056.
– 1641. Tregua o paz con su Majestad que harían los holandeses. Leg. 2.056.
– 1645. Avisos de Domingo Cabral sobre cosas del Brasil. Leg. 2.064.
– 1646. Avisos del portugués Domingo Cabral sobre Brasil. Leg. 2.065.
– 1646. Carta de la Compañía de la India en el Brasil a los Estados de Holan-

da. Leg. 2.066.
– 1649. Forma en que se dificultó el trato del tirano de Portugal con holande-

ses sobre el Brasil. Leg. 2.070.
– 1649. Designios del tirano de Portugal sobre el comercio del Brasil. Leg.

2.071.

c) Negociaciones con Francia37:

– 1581. Empresa que se preparaba en Francia contra el Brasil y rumores de
amenazas a Portugal, Cádiz y Canarias. 1582. Salída de la escuadra aparajada en
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ciaciones diplomáticas de los Embajadores de España en aquella corte. Años 1265-1714, Julián
Paz. Madrid: Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1914, Catálogo IV. Conf. SOUZA JÚNIOR [6]
pp. 105 a 108.

38 ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS [37]. ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS [36]. ARCHIVO GENE-



Sevilla con destino al Estrecho de Magallanes, a fin de oponerse a los proyectos
de la Reina Madre contra el Brasil. K 1447 (A. 44).

– 1581. Armadas que se preparaban en Normandía y en Burdeos para el Bra-
sil, Perú y carrera de las Indias. Propuesta hecha a los negociantes de Ruán para
que contribuyesen al apresto de la Armada contra el Brasil y ofrecimiento al corsa-
rio Couqueville para que se incorporase a la empresa, con la condición de que le
pertenecería todo lo que tomase a los españoles a la ida y a la vuelta. Maquinacio-
nes de la Reina Madre con algunos del Consejo sobre las cosas de Portugal. Reso-
lución para que fuese Strozi con la Armada a a atentar contra el Brasil. Primeras
audiencias de D. Juan y reclamaciones que hizo sobre los armamentos de Strozi.
Providencias de D. Cristibal de Moura para llevar a D. Antonio a tierras de Su
Majestad, donde pudiesen prenderlo. Llegada de D. Antonio a Diepe, donde lo
esperaban Dimioso y Strozi. K 1559 (B. 52).

– 1582. Confidencias de Pedro Añez do Canto hechas desde Rouen, sobre los
auxilios que la Reina Madre de Francia prometía al pretendiente D. Antonio, bajo
la condición de entregar el Brasil a la Corona de Francia. Rumores que circularon
en París de haber derrotado la Armada de Su Majestad a la de Strozi. K 1560 
(B. 57).

– 1586. Noticias de la escuadra inglesa dadas por varios navegantes portugue-
ses que regresaban del Brasil. K 1448 (A. 56).

– 1590. Noticia que el portugués Manuel de Andrada dio a D. Bernardino de
Mendonça sobre los proyectos del pretendiente D. Antonio y de Drake, auxiliados
por el Príncipe de Bearn, relativos a los litorales de Portugal y de Brasil. K 1571
(B. 64).

– 1597. Armamentos que se fabricaban en Rouen para Brasil. K 1676 (G. 5).
– 1601. Providencias para impedir que D. Manuel fuese a Brasil. K 1451 

(A. 58).
– 1601. Noticias dadas a Joao Batista de Tassis por el fraile portugués que

llevó al Rey de Francia la información sobre la empresa que D. Manuel, hijo de D.
Antonio, preparaba en el Brasil, con la ayuda de negociantes ricos. 1602. Ofreci-
mientos a D. Manuel para la empresa en el Brasil. 1608. Avisos sobre lo que se
preparaba contra Pernambuco y la Guinea. K 1426 (A. 37).

– 1601. Presentes del portugués Martín Botelho a los Reyes de Francia y pro-
yectos de D. Manuel, hijo del pretendiente D. Antonio, de realizar una empresa en
el Brasil con auxilio de negociantes ricos. K 1604 (B. 87).

– 1606. Instancias hechas por judíos portugueses de Rouen y de otros puertos
para que el Rey de Francia enviase tropas con los holandeses para poner pie en el
Brasil. K 1460 (A. 65).

– 1610. Robo practicado por navíos franceses en dos carabelas portuguesas
en Pernanbuco. K 1452 (A.59).

– 1612. Armamentos que se fabricabn en Saint-Malo para Brasil y Río de la
Plata. K 1466 (A. 70).
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– 1614. Reclamación contra franceses en el Marañón. K 1453 (A. 59).
– 1615. Suceso con los franceses en el Río Marañón. K 1429 (A. 40).
– 1615. Prisión en Lisboa del francés Mateus Malard, que venía del Marañón.

1616. Libertad del portugués Gregorio Fragoso de Albuquerque, por equivalencia
con la de Mateus Malard, solicitada por Francia. K 1454 (A. 60).

– 1615. Prisión en Lisboa del francés Mateus Malard, mandado del Marañón
para dar cuenta al Embajador de Francia de todo lo que allí pasaba. Noticias del
reconocimiento de aquel río mandadas por el Gobernador de Brasil, Gaspar de
Souza, a Jerónimo de Albuquerque y al Capitán Diego de Campos Moreno, y su
encuentro con los franceses que estaban fortificados en la región. Consulta sobre
la expedición al Marañón y forma de impedir a los franceses la navegación de las
Indias. K 1611 (B. 92).

– 1616. Prisión en Belém del Sr. De la Ravardière, que fue comandante de la
gente francesa del Río Marañón, por estar informado del estado en que se encon-
traban las fortificaciones de Portugal. K 1593 (B. 81).

– 1617/1619. Relación sobre la prisión del Sr. Ravardière; acuerdos entre éste
y el Capitán Mayor Alexandre Moura; consultad del Consejo sobre el mismo asun-
to. 1622. Proyectos de Ravardière; anuncios de las expediciones navales que se
preparaban en Holanda para enviarlas a un hijo de D. Antonio de Portugal en el
Brasil. 1623. Pretensiones de Ravardière y conveniencia de atraerlo, para que
desistiese de sus intenteos. Proyectos de D. Manuel de Portugal en el Brasil y
sucesos ocurridos allí desde 1615 hasta 1622. 1624. Pensión que solicitaba Ravar-
dière para desistir de sus planes. K 1432 (A. 43).

– 1619. Mal gobierno del Maranhao, descontento de su guarnición y partido
que de esto podrían sacar nuestros enemigos; relato que presesntó Cristóvao Soa-
res, Secretario de Estado de Portugal, sobre lo que ocurrió al respecto del asunto
Ravardière; prisión en Lisboa de Daniel de la Touche, Sr. De Ravardière, General
que el Rey de Francia envió al Marañón. 1620. Provindencias para obtener la
libertad de Ravardière. 1621. Ofrecimientos del General Ravardière a los Estados
de Holanda para volver con tropas y navíos para fortificarse en el Marañón. K
1431 (A. 42).

– 1619. Providencias para la obtención de la libertad de Ravardière. 1620.
Libertad de Ravardière. K 1455 (A.61).

– 1619.Empeños que había en Francia para que se diese libertad al Sr. De la
Ravardière y conveniencia en resolver rápidamente este caso. Rumores de que el
viaje del Conde Enrique de Nassau a París tenía por finalidad colocar en el gobier-
no de Orange a un hijo de D. Antonio de Portugal. Motivos que podía tener Fran-
cia para intervenir en las treguas de Flandes. K 1476 (A. 77).

– 1619. Libertad al Sr. De Ravardière. K 1459 (A. 64).
– 1620. Noticias sobre las intenciones del Sr. De la Ravardière en relación al

Marañón y conveniencia de que fuese hasta allí D. Diego de Cárcamo. K 1477 
(A. 77).
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– 1621. Noticias de André Velásquez sobre los proyectos de Ravardière en el
Maranhao. 1622. Empresas de Ravardière en el Brasil. K 1438 (A. 48).

– 1621. Projectos de Ravardière para quitar las Indias al Rey de España en
menos de diez años; conveniencia de darle alguna pensión, para que no volviese
allí; órdenes al Consejo de Portugal para prevenir al gobierno de Marañón. 1623.
Navíos cargados de trigo que tenían que salir con destino al Brasil y medidas para
atraer a Ravardière, principal promotor de esas expediciones. 1624. Quejas de la
ciudad de Oporto sobre robos practicados por franceses en un navío portugués que
regresaba del Brasil. K 139 (A. 49).

– 1621. Libertad de Raverdière, Capitán que ocupó algunos puestos en el
Marañón y fue desalojado de allí por el portugués Alexandre Moura y su Armada.
K 1456 (A.62).

– 1621. Navíos que se preparaban en Saint-Malo para el Brasil. K 1478 
(A. 78).

– 1622. Viaje de la Ravardière a Inglaterra para agradecer al Rey las medidas
tomadas a favor de su liberación y temores de que en Holanda se fomentase algu-
na expedición a las Indias. 1622. Urgencia en tomar una resolución sobre el asun-
to Ravardière, antes de que se ajustase con otro gobierno. K 1479 (A. 79).

– 1623. Conveniencia en atraer al Sr. De Ravardière y medidas para conse-
guirlo. K 1457 (A. 63).

Los principales instrumentos descriptivos para el manejo de los documentos
de las Secciones indicadas son los catálogos de las negociaciones con Francia,
Países Bajos e Inglaterra, realizados por Julián Paz y Ricardo Magdaleno, publica-
dos en los años 20 y 4038.

2.1.4.3. Consejo de Portugal

El Consejo de Portugal fue creado por Felipe II en 1582 siguiendo el patrón de
los de Aragón, Flandes e Italia. Felipe III lo disolvió el 7 de junio de 1611, organi-
zando en su lugar una Junta de Gobierno con facultades más restringidas. Felipe
IV lo restablece el 27 de noviembre de 1658, poniéndolo en manos de portugueses
leales a España, pero llevó una vida precaria hasta 1668, en que, con el reconoci-
miento de la independencia portuguesa, perdió toda finalidad39.

Caractericemos la agrupación documental más relevante para nosotros:
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RAL DE SIMANCAS [35]. En sus páginas 457 a 473 ofrece un apartado referente a «asuntos de Améri-
ca».- Existen inventarios manuales de las secciones: nº 11, 14, 40 y 44.

39 ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS [18], p. 39-40.
40 ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS. Guía del AGS [20] p. 34; y ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS



Sección 24ª. Secretarías Provinciales. Serie V Portugal: 1606-1668, Consul-
tas, decretos originales y otros papeles de oficio y partes, leg. 2634-2642; 1539-
1640, Varios. Universidad de Coimbra. Don Antonio Prior de Ocrato, leg. 2643-
2667; 1641-1668, Órdenes de Cristo, Santiago y Avis, leg. Ídem; 1580-1664,
Registros de consultas sobre asuntos de oficio y parte, leg. 2668-2695; 1585-1668,
Ídem de mercedes y despachos, entre los cuales hay para las Indias y Brasil;
correspondencia, leg. 2696-2761; 1583-1628, Agentes de Roma, Virreyes de Por-
tugal y de la India y Arzobispo de Lisboa, leg. 2762-2766; 1565-1660, Inconexos
(Casa de Moneda de Lisboa, marqués de Santa Cruz, etc.), leg. 2767-279640.

Mas detalladamente:

Secretaría del Consejo. Registros de consultas:

– 1631-1636. Registros de consulta. Brasil. Leg. 2.668-2.695.
– 1630-1639: Registros de decretos. Brasil. Legajos 2.696-2.761.

Citemos algunos documentos de interés41:

– 1605. Relación de los gastos de cada capitanía de Brasil y del rendimiento
de ellas. En: Libros inconexos, leg. 1574 (ant. 2.788).

– 1631. Consultas de la Junta del Conde-Duque respecto a Brasil. En: Estado
sobre Portugal, leg. 1477 (ant. 2690).

– 1631. Despachos sobre el socorro de Brasil. En: Decretos, leg. 1524 (ant.
2.737).

– 1635-1636. Libro de copias de consultas respecto a Brasil. En: Estado sobre
Portugal, leg. 1478 (ant. 2.691).

Los principales instrumentos para el manejo de la Sección son los catálogos
de las Secretarías Provinciales, referentes a negociaciones en los Países Bajos, y a
títulos concedidos por los monarcas en las posesiones europeas de la Corona, rea-
lizados por Julián Paz y Ángel de la Plaza42.

2.1.4.4. Consejo y Cámara de Castilla

Estos papeles proceden del Consejo de su nombre, y ofrecen algún interés
para nuestro punto de vista la serie XI denominada «Diversos de Castilla» y la
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[18], p. 45.
41 A partir de: ALVES [20].
42 ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS [36]. ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS, Secretarías Provin-

ciales. Títulos nobiliarios concedidos por nuestros monarcas en Flandes, Italia y Portugal (siglos
XVI y XVII), por D. Ángel de la Plaza, Valladolid, 1923, Catálogos, VI.

43 ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS, Diversos de Castilla. Cámara de Castilla (972-1716),



XIV «Libros generales de la Cámara», que caracterizamos seguidamente. En la
primera hay documentos de Patronato Real, así como Leyes y Prágmáticas; y en la
segunda aparece en el libro 6, fol. 1, un fragmento de un pleito entre el Almirante
Cristóbal Colón y el fiscal de S.M. sobre las mercedes que los Reyes Católicos le
hicieron por las Capitulaciones de 1492; y en el libro 43, fol. 46, referencias al
cuarto viaje de Colón. En su mayoría, las referencias americanas se refieren a las
Indias españolas.

Citemos algunos documentos de interés43:

– Valladolid, 14 agosto 1559. «Las provincias que hay en las yndias islas y
tierra firme del mar Oceano donde S.M. tiene hazienda y ai oficiales que tienen
cuenta con ella y la cobran y lo que se puede averiguar por las cuentas que estan
en su poder del contador Antonio de Villegas, qué renta por año á S.M. cada pro-
vincia y isla que es conforme a lo que valió el postrer año de las cuentas que hay
de cada provincia y miembro de hacienda, y los oficiales que hay proveidos por
S.M. en cada provincia y isla que tienen cuenta con ella y se lo cargan conforme a
las provisiones e instrucciones y orden que tienen de S.M. para ello libradas por
los del su consejo de las Indias que todo es como se sigue: ... Provincia de S. Fran-
cisco y Sancti Spíritus de la costa del Brasil... Sumario general de lo que valen
todas las Indias a S.M. en un año conforme a esta relación. Firmado: Antonio de
Villegas. 18 h. Leg. 6, núm. 53

El principal instrumento para el manejo de los documentos de nuestro interés
es el catálogo de Diversos de Castilla, de Julián Paz44.

2.1.4.5. Secretaría y Consejo de Guerra

El Consejo de Estado fue creado por los Reyes Católicos, ante la necesidad de
que hubiera un organismo que extendiera su actividad sobre toda la Corona, por
encima de las pecualiaridades territoriales del resto de los consejos, y pudiera ase-
sorarle sobre los asuntos generales de política. Fue reorganizado en 1520. La inter-
vención de elementos militares en el Consejo de Estado, cuando se debatían pro-
blemas de índole guerrera, condujo a su desdoblamiento, en virtud del cual,
aparece con una composición y una organización análoga, y en gran parte común,
el Consejo de Guerra, organizado tardíamente, en 1517, y reorganizado en 152245.
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Julián Paz, Madrid, 1904, Catálogo I.
44 ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS, [43] Hay una 2ª edición de 1969. 
45 Rosana DE ANDRÉS DÍAZ, «El Estado: Documentos y Archivos», en: Enciclopedia de Histo-

ria de España dirigida por Miguel Artola, VII. Fuentes. Indice, Madrid, Alianza Editorial, 1993, pp. 
92-95.

46 I. A. A. THOMPSON, War and government in Habsburg Spain (1560-1620), London, 1976, p.



El reinado de Felipe II, y especialmente el bienio 1586-88 fue especialmente sig-
nificativo en las reformas de la administración. En 1587 se diferenciaron en el
Consejo de Guerra las secretarías de tierra y marina46.

Las referencias a América e Indias no son raras en sus papeles, y van siendo
mayores en los sucesivos reinados, conforme se organizan sistemáticamente las
flotas para Nueva España, Tierra Firme y Estrecho de Magallanes. Las referencias
a Brasil se centran en torno a los socorros a Pernambuco contra los holandeses.

Por parte de Souza Junior, a partir del inventario de Tomás González, se han
señalado como interesantes los siguientes legajos:

– Mar y Tierra: Legajos 94 a 898: consultas y resoluciones relativas a los
años de 1580 a 1623. Legajos 899 a 911: ídem, de 1624. Legajos 912 a 926: ídem
de 1625. Legajos 927 a 1.010: ídem, de 1626 a 1629. Legajos 1.011 a 1.028: ídem,
de 1630. Legajos 1.029 a 1.049: ídem, de 1631. Legajos 1.050 a 1.119: ídem, de
1632 a 1634. Legajos 1.120 a 1.149: ídem, de 1635. Legajos 1.150 a 1.180: ídem,
de 1636. Legajos 1.181 a 1.212: ídem, de 1637. Legajos 1.213 a 1.254: ídem, de
1638. Legajos 1.255 a 1.298: ídem, de 1639. Legajos 1.299 a 1.311: ídem, diver-
sos, entre 1570 y 1639.

– Parte de Tierra, Serie 2ª. Legajo 1.325: consultas y resoluciones de la
Secretaría de Guerra concernientes a Portugal47, de 1628 a 1639. Legajos 1.326 a
1.372: ídem, relativas al año de 1640.

– Parte de Mar, Serie 3ª. Legajo 3.149: varios papeles relativos a los años de
1624 a 1626. Legajos 3.150: consultas y papeles sobre la Armada de corso,
referentes al año de 1626. Legajos 3.151 a 3.175: ídem, de 1627 a 1640.

Citemos algunos documentos de interés48:

– 1630. Noticia sobre 60 navíos holandeses que habían estado en San Vicente
y se destinaban a la empresa contra Pernambuco. Carta de D. Fernando de Toledo,
sobre la invasión holandesa en Pernambuco. Carta de D. Fadrique de Toledo,
desde La Habana (25 de abril), informando haber recibido aviso de la toma de
Recife y Olinda y haber dejado de socorrer aquellas plazas, por decisión del Con-
sejo de Guerra. Leg. 1.011.
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39. Conf. Instrucción para el gobierno del Archivo de Simancas (Año 1588), Estudio por José Luis
Rodríguez de Diego, Madrid, Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Archivos,
1989, p. 62. Puede confrontarse también la versión española: Guerra y decadencia. Gobierno y
administración en la España de los Austrias, 1560-1620, Barcelona, Crítica, 1981.

47 Una relación pormenorizada del contenido de este interesantísimo legajo 1.325 en SOUZA

JÚNIOR [6] p. 109, a partir del Inventario de Tomás González, de 1820, ms., Série 4ª, N. 2.614.
48 SOUTO MAIOR [7] «Nos arquivos de Hespahna. Relaçao dos manuscriptos que interessam ao

Brasil», Rev. Do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro, 81, 191, 7-207. Citado
por SOUZA JÚNIOR [6] pp. 109-110.

49 ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS. Guerra y Marina. I. Época de Carlos I de España y V de



– 1630. Carta de D. Antonio de Oquendo en que daba noticia de las Armadas
que se aparejaban en Holanda. Leg. 1.015.

– 1636. Junta de Armadas sobre las deudas contraídas para la Escuadra que
fue al Brasil bajo el mando del General D. Lope de Hoces. Cartas de la Princesa
Margarita y de D. Lope de Hozes tratando de lo que sucedió en el viaje de esa
Armada. Consulta acerca del socorro a Pernambuco, especie y cantidad de navíos
y de lo que era necesario que llevasen. Noticias sobre las batallas que trabaron en
el Brasil contra los holandeses D. Lope de Hozes y D. Rojas y Borjas. Carta de la
Princesa Margarita respecto de la provisión de las Compañías de la Armada de D.
Lope de Hozes. Carta de D. Lope de Hozes dando cuenta del procedimiento de los
portugueses de Brasil en relación al viaje de su Armada. Informaciones sobre los
navíos que debían seguir para Cádiz y se destinaban al socorro del Brasil. Leg.
3.167.

– 1637. De la Junta de Armadas, sobre lo que convenía reforzar para mandar
al Brasil, en cuento a navíos y en qué tiempo. Leg. 3.168.

El principal instrumento descriptivo publicado para el manejo de la Sección es
el catálogo correspondiente al reinado de Carlos I, realizado por Álvarez Terán49.

2.1.4.6. Hacienda

El Consejo de Hacienda se crea en fecha incierta a finales del siglo XVI. Tuvo
una Secretaría única al principio, que se dividió en 1596 en dos: Secretaría de la
Real Hacienda del Distrito de Castillas y Secretaría de la Real Hacienda del Distri-
to del Tajo a la Andalucía, creándose una tercera en 1658 la Secretaría de Millo-
nes, al incorporarse al Consejo estos asuntos. Consejo de Hacienda y Contaduría
mayor forman un todo a partir de 1602, por las ordenanzas de 16 de octubre dis-
puestas por Felipe III50.

Son de relevancia para nosotros estas agrupaciones documentales51:

– Sección 13ª. Hacienda. Contaduría Mayor de Cuentas: siglo XVI. (Años
1579-1602) Comisión de Lisboa, leg. 1001-1168.- Años 1506-1703, De los abas-
tecedores del Ejército de España y Portugal ó Cuentas de los pagadores y abaste-
cedores de los ejércitos, armadas, fortalezas y sitios reales, leg. 1288-1884. 
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Alemania, Concepción Álvarez Terán,Valladolid, Patronato Nacional de Archivos Históricos, 1949,
XIII, 262 pp., Catálogo XVIII. Inventario general de la Sección Secretaría de Marina, nº 71. 

50 ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS [18], pp. 130-133.
51 ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS, Guía AGS [20], pp. 63 y 64, 67, 76; ARCHIVO GENERAL DE

SIMANCAS [18], pp. 180, 182, 168.
52 ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS, Inventario. Contaduría Mayor de Cuentas. 3ª época, Ascen-



– Sección 16ª. Hacienda. Contadurías Generales: 1641-1671, Compensacio-
nes hechas a portugueses y catalanes, leg. 3135-3153.

– Sección 18ª. Hacienda. Dirección General del Tesoro. Serie 4ª, Renta de
Millones: 1674-1690, Puertos de Portugal, leg. 69-71.

Citemos algunos documentos de interés52:

– 1582. Cuentas de Camilo Plancheta, capitán de la nao nombrada San Pedro
y Santa Catalina que fue embargada el año 1582 para servir en las jornadas de la
Tercera y después en la del Brasil, tomadas por el contador Miguel de Oviedo, leg.
782 (ant. 1610).

– 1589-1590. Cuentas de: el derecho del Brasil, leg. 2.645, nº 7.
– 1582-1585. Diego González, piloto mayor de las naos que fueron a Brasil,

leg. 1793, nº 10.
– 1591-1593. Ochoa de Urquiza, contador de la Casa de Contratación de Sevi-

lla, de los maravedís que valió el derecho del Brasil, leg. 2.853, nº 6.
– 1624-1625. El pagador Juan de Aguilar, de lo pagado a la gente de mar y

guerra de la escuadra de Juan Fajardo en la jornada de socorro del Brasil, leg.
3.176, nº 10. 

– 1624-1626. Juan de Aguilar, pagador de la armada real en la jornada del
socorro del Brasil, leg. 2.266, nº 4.

– 630. Pedro de Baeza, de su asiento sobre cierta cantidad que se encargó de
proveer en Lisboa para el apresto de la armada de Pernambuco, leg. 3193, nº 3.

Los principales instrumentos descriptivos para el manejo del fondo son los
relativos a la Contaduría Mayor de Cuentas, de Ascensión de la Plaza y a los títu-
los de Indias finalizado por Ricardo Magdaleno, además de los inventarios manus-
critos53.

2.1.4.7. Varios: Casa de Medina Sidonia54

Se trata del fondo de una de las casas nobles más antiguas de España, cuyo
nombre y cuyos títulos nobiliarios evocan servicios y hechos destacados secular-
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sión de la Plaza Santiago, Madrid, Ministerio de Cultura. Dirección General de Bellas Artes, Archi-
vos y Bibliotecas. Subdirección General de Archivos, 1980, 2. v., 1639 pp.

53 ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS [52]. ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS, Títulos de Indias.
Terminado de redactar, ordenado y clasificado por don Ricardo Magdaleno, Valladolid, Patronato
Nacional de Archivos Históricos, 1954, XV, 980 pp., Catálogo XX. Disponible en microfilm.- Hay
inventarios generales de las secciones, manuscritos: nº 1, 2, 10, 24, 41, 50.

54 Extraído de: Amalia PRIETO CANTERO, Casa de Medina Sidonia. Catálogo de documentación
histórica existente en el Archivo General de Simancas, Madrid, Hidalguía, Instituto «Salazar y Cas-
tro» (CSIC), 1975, 106 pp.

55 ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS [18], p. 347.



mente. Entró en el Archivo por donación de su propietaria la Duquesa viuda de
Medina Sidonia, Dña. María Gracia Faria Montoya, en 1962.

La documentación se caracteriza por ser de poco volumen, compuesta por 13
unidades de instalación, entre legajos, cajas y libros, va de 1285 a 180555. Desta-
can, para nuestros fines, sus cartularios, con originales recibidos de los reyes, sus
secretarios y otros nobles y parientes; y copias de las emitidas por el duque y sus
secretarios, todos del siglo XVII.

Citemos algunos documentos de interés:

– «Cartas de reyes y sus secretarios escritas a los señores de la Casa de Medi-
na Sidonia y copias de algunas respuestas en el año de 1628». Libro conteniendo
229 cartas, en su mayoría originales, dirigidas al Duque de Medina Sidonia, pro-
cedentes del Rey Felipe IV; de sus secretarios Pedro de Arce y Pedro Coloma;
duque de Villahermosa; conde-duque, y marqués de Villafranca, y copias de cartas
del duque a S.M. y a diversas personas.- Tratan, entre otros, de: prohibición de
comercio con los rebeldes de Holanda; noticias de que en esta nación se hace
armada para ir al Brasil y temor de que infesten estos reinos, por lo que se ordena
al duque hacer prevención de las cosas de su cargo. Sig. 78, 1º.

– «Cartas de Reyes y sus secretarios escritas a los señores duques de la Casa
de Medina Sidonia y copias de algunas respuestas en el año 1638». Volumen de
354 documentos encuadernados en pergamino.- Tratan, entre otros, acerca de: jor-
nada del Brasil: perdones e indultos. Leva de infantería para la armada del Brasil.
Gente de levas para la gente del Brasil. Recelo de la jornada de Pernambuco. Que
el duque proporcione marineros para los bajeles que desde Mahón pasaron a Lis-
boa para la jornada de Brasil a cargo del almirante Francisco Díez Pimienta. Tomo
28. Sig. 78, 2º.

– Cédulas de S.M. Tratan, entre otros, de: compañías portuguesas de Brasil
llegadas a Cádiz. Tomo 23.- Año 1641. Capitanía General del mar Océano y costas
de Andalucía. Cartas de correspondencia entre el... duque de Medina Sidonia [don
Gaspar Alonso Pérez de Guzmán el Bueno] y sus subalternos sobre asuntos de
dicha Capitanía General.- Tomo 24. Vol. de 178 fol., encuadernado en pergamino.
Se refiere, entre otros, a: libertad para comerciar en el Brasil y emás lugares obe-
dientes a S.M., viniendo derechamente a los puertos de Castilla sin tocar en Portu-
gal, sin pagar más que la mitad de los derechos que se cobraban en Portugal. Que
se impida por mar el comercio con los portugueses y licencia para comerciar en el
Brasil. Tomo 23. Sig. 79, 1º y 79, 2º.

– Cuaderno de cartas y otros papeles relacionados con el duque de Medina
Sidonia, capitán general del mar Océano y de la costa de Andalucía. Año1628, fol.
121-185. Sin cubierta. Tratan, entre otros, de los siguientes asuntos: Infantería que
salió embarcada de la bahía de Todos los Santos, del Brasil, para España. Sig. 81, 1º.
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56 PRIETO CANTERO [54].



El principal instrumento descriptivo de este fondo es el catálogo realizado por
Amalia Prieto, en el que echamos en falta una introducción56.

2.2. Archivo General de Indias

2.2.1. Caracterización57

El Archivo General de Indias es una creación del espíritu ilustrado del XVIII.
Los motivos que movieron al historiador don Juan Bautista Muñoz y al ministro
de Indias, D. José Gálvez a su creación fueron la concentración de la documenta-
ción de las instituciones indianas, tanto para fines de la administración, como para
la preparación de una historia general de Indias, en palabras de Plaza Bores. 

Comisionados enviados por el Consejo de Indias, asesorados por D. Juan Bau-
tista Muñoz, prepararon la documentación existente en Simancas, que era la del
Consejo y Cámara de Indias, desde su creación a fines del siglo XVII, salvo algu-
nas series, como los registros, que conservó siempre el Consejo, y la del siglo
XVIII58.

En 1785 se procedió, tras urgentes obras de adaptación de la Lonja, a enviar
los fondos indianos de Simancas: 3.258 legajos, de los siglos XV a XVII. A ellos
se reunieron los del Consejo anteriores a 1760, y los de la Casa de Contratación.
Transferencias posteriores integraron los papeles de la Secretaría del Juzgado de
Arribadas, en 1822, y otros muchos procedentes de Gracia, Justicia, Guerra, la
Dirección General de Ultramar, Correos, Estado y Ultramar, en diversas entregas a
lo largo del siglo XIX, y ya en 1958 parte de los de Consulados.

Cuando no hubo más sitio en el Archivo de Indias, el Consejo retuvo la docu-
mentación en su sede. Es la que hoy se halla en la sección de Consejos del AHN;
sin embargo se incorporaron posteriormente otros fondos más recientes, como las
procedentes de Ministerios, aunque no se hizo así con los papeles de la Adminis-
tración de Cuba y Filipinas en la última época, que pasaron al AHN, a la Sección
de Ultramar, en Fondos Contemporáneos.

2.2.2. Organización y descripción de sus fondos

Dividido tradicionalmente en XVI Secciones, según Peña Cámara sus fondos
se podían agrupar en cinco grandes grupos59, y tras las identificaciones realizadas
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57 «Archivo General de Indias». En: GUIA fuentes IB [7], pp. 27-61.
58 ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS [18], p. LXXVIII.
59 Estos eran: 1º Consejo de Indias, 2º Secretarías de Despacho (o Ministerios) y Tribunal de

Cuentas, 3º Casa de la Contratación y organismos afines, 4º Capitanía General de Cuba, y 5º Seccio-
nes Facticias (sin incluir la antigua de Patronato)

60 «Organismos productores de los documentos/distribución actual de los fondos del Archivo»,



recientemente, con arreglo a criterios de procedencia, con motivo de la informati-
zación del AGI, los organismos productores de documentos serían lo que se refle-
jan en el cuadro de la página siguiente60.

En total, 43.000 legajos, instalados en 8 kilómetros lineales de estanterías, con
unos 80 millones de páginas de documentos originales.

Los principales instrumentos descriptivos generales del AGI61 son la guía de
Peña y Cámara, de 1958, pero todavía operativa, y el capítulo correspondiente de
la Guía de fuentes para Iberoamérica. En relación concreta con Brasil, es de seña-
lar el trabajo de Vargas Ugarte sobre el Virreinato de Perú, que no es un catálogo,
sino extractos –en poquísimos casos reproducción íntegra– de documentación
seleccionada en legajos de los apartados Audiencias de Lima, Cuzco, Quito, Char-
cas y Buenos Aires (que perdieron posteriormente parte de su territorio en benefi-
cio de Brasil), e Indiferente General de esta Sección V y también de las de Patro-
nato, Estado y Justicia, en menor grado. Específicos sobre Brasil son el artículo de
Souto Maior, y el exhaustivo trabajo de Joao Cabral de Mello Neto, en cuatro
volúmenes de los que cronológicamente nos interesan los dos primeros62.

2.2.4. Fondos de interés para Brasil

Tres son los fondos nucleares del AGI por su importancia en relación con la
administración del imperio ultramarino: Consejo de Indias, Casa de la Contrata-
ción y Consulados de Sevilla y Cádiz. Son los más importantes, también, para
nuestro interés. 

Sin embargo, no hay ningún fondo relacionado institucionalmente con Brasil;
aunque grandes porciones de lo que fueron las Audiencias de Buenos Aires, Char-
cas, Lima y Quito corresponden al actual territorio brasileño, por lo que se encuen-
tran numerosos documentos repartidos en sus series documentales, que han sido
señalados como de interés para la historia de este país. Fundamentalmente los
hallamos en el fondo del Consejo de Indias, en la denominada Sección de Gobier-
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en: Archivo General de Indias, S.l., [Ministerio de Educación y Cultura], D.L. 1996, pp. 8-9.
61 Para una bibliografía pormenorizada del AGI, Conf. Sylvia L. HILTON [7] pp. 452-453, nota

1168. 
62 ARCHIVO GENERAL DE INDIAS, Archivo General de Indias de Sevilla. Guía del visitante, José

María de la Peña y Cámara, S.l. Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1958, 206 pp, 18 lám.
«Archivo General de Indias», en: GUIA de fuentes IB [7] pp. 27-61. Joao CABRAL DE MELLO NETO,
O Arquivo das Indias e o Brasil: documentos para a História do Brasil existentes no Arquivo das
Indias de Sevilla, [Rio de Janeiro], Ministério das Relaçoes Exteriores, Commisao de Estudos de
Textos da História do Brasil, 1966, 4 vol., 779 pp. SOUTO MAIOR [7]. Debido a que gran parte de los
territorios del virreinato del Perú forman parte del Brasil actual, también resulta de interés: Rubén
VARGAS UGARTE (S.J.), Biblioteca Peruana, Tomo II, Lima, 1938, «Manuscritos peruanos del Archi-
vo de Indias», 382 pp. Y tomo V, Suplemento, pp. 69-119.

63 NETO [62] Vols. I y II.
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Organismo Fechas extremas Sección

1. Metropolitanos

Consejo de Indias ss. XVI-XIX I Patronato
Sala de Gobierno X Ultramar

Consejo de Indias ss. XVI-XIX VI Escribanía
Sala de Justicia de Cámara

Consejo de Indias ss. XVI-XIX II Contaduría
Contaduría V Gobierno

Casa de la Contratación ss. XVI-XVIII III Contratación

Consulados de Sevilla y Cádiz ss. XVI-XIX XII Consulados

Secretarías de Estado y del Despacho ss. XVIII-XIX V Gobierno
Universal de Indias, de Estado, Gracia y X Ultramar
Justicia, Hacienda, Guerra

Secretaría del Juzgado de Arribadas ss. XVIII-XIX VII Secretaría
Juzgado Arribadas

Comisaría Interventora de la Hacienda VII Secretaría 
Pública de Cádiz Juzgado Arribadas

Dirección General de la Renta de Correos ss. XVIII-XIX VIII Correos

Tribunal de Cuentas: Sala de Ultramar s. XIX XIV Tribunal 
de Cuentas

Real Compañía de la Habana ss. XVIII-XIX X Ultramar

2. Coloniales

Capitanía General de Cuba ss. XVIII-XIX XI Cuba

3. Archivos particulares

Duque de Veragua ss. XV-XVIII I Patronato

General de Polavieja 1876-1898 XV Diversos

Virrey Abascal 1804-1859 XV Diversos

4. Colecciones

Mapas y Planos ss. XVI-XIX XVI Mapas y Pla-
nos (de varias
Secciones)

Títulos de Castilla ss. XVIII-XIX XIII Títulos de
Castilla



no: en las Audiencias mencionadas, sin excluir otras relacionadas por su carácter
estratégico con toda América, como la Audiencia de Panamá, así como en Indife-
rente General, y en las consultas repartidas en los numerosos expedientes de todas
ellas. No faltan documentos en otras Secciones, como lo prueban los 4 volúmenes
recopilados por Cabral de Mello Neto, y aunque reducidos a dos en razón del lími-
te cronológico que nos hemos impuesto, su abundancia nos obliga a resumir y a
ejemplificar63.

2.2.4.1. Consejo de Indias

El fondo del Consejo de Indias se caracteriza por ser un gigantesco conjunto
de documentos, dividido en tres grupos que reflejan las tres funciones principales
del mismo: Sala de Gobierno, Sala de Justicia y Contaduría, que por razones his-
tóricas se han dividido en numerosas secciones que no siempre respetan el princi-
pio de procedencia, así para Sala de Gobierno, parte de la facticia I Patronato
(1480-1790), gran parte de la V Gobierno (1492-1858) y parte de la X Ultramar
(1605-1870); para Sala de Justicia, toda la IV Justicia (1515-1600) y toda la VI
Escribanía de Cámara (1525-1760); y para Contaduría, toda la II Contaduría
(1514-1778) y parte de la V Gobierno (1492-1858)64.

La Sección V Gobierno comprende los papeles de Gobierno del Consejo de
Indias, es decir, todos los que no se refieren a Contaduría o a Justicia, más los
incorporados de varios Ministerios, especialmente Hacienda. Se refieren en su
mayoría a asuntos de gobierno y administración, sobre materia secular y eclesiás-
tica, o de hacienda, guerra y marina, etc. Entre ellos, se encuentran órdenes, títulos
y resoluciones enviados a Indias; informes, cartas, memoriales y peticiones de
autoridades locales y particulares que viven o vivieron en las colonias; la docu-
mentación sobre personal del Consejo, etc. Sólo ésta Sección equivale a la mitad
del AGI, con sus 18.422 legs. de los años 1492 a 1858. Está dividida en dos gran-
des grupos: audiencias, con los documentos relacionados al territorio correspon-
diente; e Indiferente, cuando no lo están, como ourre con las consultas del Conse-
jo o con los registros de reales cédulas)65.

Además, corresponden a la función de Gobierno del Consejo, como se ha indi-
cado, los documentos de la Sección I Patronato, que es una Sección facticia y mis-
celánea formada con documentos procedentes de Simancas, relativos al Patronato
de Indias y a asuntos de «buen gobierno», a Colón y a los descubrimientos de los
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64 Archivo [60] Conf. «Organismos productores de los documentos/distribución actual de los
fondos del Archivo», pp. 8-9.

65 «Archivo General de Indias», en: GUIA de fuentes IB [7] pp. 27-61, Conf. para «Gobierno»
las pp. 41-45.

66 ARCHIVO GENERAL DE INDIAS [62], pp. 82-83.



primeros tiempos, a los que se agregaron posteriormente documentos comprados
por el Estado como los colombinos de la casa ducal de Veragua. Abarca los años
1480-1790, aunque lo principal es anterior a 1600, y está formada por 295 legajos
(hoy 306)66.

La Sección IV Justicia contiene los papeles producidos por el Consejo de
Indias en su función de tribunal supremo de justicia para todo lo relacionado con
el Nuevo Continenete, y tanto en primera instancia como en apelación de las diez
audiencias americanas, de la de Canarias y de la Casa de la Contratación. Se com-
plementan con los de la Sección VI Escribanía de Cámara de Justicia, de la misma
naturaleza, y que están separados por haber ingresado por vías distintas. Destacan
por su valor informativo los «juicios de residencia» de los funcionarios públicos al
cesar en su función, incluyendo a los virreyes; y las «visitas» o inspecciones que
se hacían a audiencias, cajas reales y otros órganos administrativos, incluyendo la
Casa de Contratación, por orden del Consejo67.

Citemos algunos documentos de interés:

a) Es obligatorio comenzar refiriéndonos al Tratado de Tordesillas, en su ver-
sión portuguesa: Setúbal, 5 septiembre 1494. Ratificación por D. Juan II de Portu-
gal del Tratado de Tordesillas, efectuado con los Reyes Católicos, el 7 de junio,
que acordaba que la línea de demarcación entre los descubrimientos castellanos y
portugueses corriera por un meridiano a 370 leguas al occidente de las islas de
Cabo Verde, leg. 1, nº 668.

b) En Patronato69, a partir de la selección de Souza Junior sobre el catálogo
de Cabral de Melo, podemos resaltar estos documentos:

– 1581. Instrucciones dadas por Su Majestad al General Flores Valdez para la
jornada que iba a emprender al Estrecho de Magallanes, en relación a posibles
encuentros con los corsarios ingleses y sugerencias de que fundase una población
y fortificación en el Estrecho. Patronato 33 Ramo 5.

– 1582, octubre. Carta del General Diego Flores Valdez a S.M. describiendo
el viaje de Cabo Verde a Río de Janeiro. Patronato 33 Número 3 Ramo 18.

– 1582?. 7 documentos y una relación sobre la Armada de Flores Valdez que
fue al Estrecho de Magallanes, con referencia a la conveniencia de fortificar la
costa de «Brasil de Portugal». Patronato 33, Número 3, Ramo 25.
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67 «Archivo General de Indias». En: GUIA de fuentes IB [7] pp. 27-61, Conf. para «Gobierno»
las pp. 40-41 y 45-47.

68 ARCHIVO GENERAL DE INDIAS [62], lám. XII. Y también: Tratado de Tordesillas I-II, Estudio
de J. PÉREZ DE TUDELA, descripción y transcripción T. Marín y J.M. Ruiz Asencio, Madrid, 1990, pp.
91-101.

69 SOUZA JÚNIOR [6], pp. 112-113, siguiendo las informaciones de CABRAL DE MELO NETO.
70 SOUZA JUNIOR [6], pp. 113-114, siguiendo las informaciones de Cabral de Melo Neto.



– 1584. Relación del viaje de la Armada de Flores Valdez. Patronato 33
Número 3 Ramo 41 y 43.

– 1616. Documentos sobre extranjeros en el norte de Brasil: establecimiento
de los franceses en el Río Marañón, éxitos de la Armada de Gaspar de Souza y
comercio de holandeses e ingleses en el Río de las Amazonas con sugerencias de
concesión de tierras a Revardière para atraerlo a favor de la Corona. Patronato
272, Ramo 1.

– S.a. Actividades del Capitán Mayor Jerónimo de Albuquerque Maranhao y
noticias sobre los franceses aprisionados en la batalla de Guazinduba. Patronato
272, Ramo 2.

– 1615. Informes del capitán de la Armada Pedro Luís y su hijo, sobre las
actividades de holandeses, franceses e ingleses en el Marañón y el Amazonas, que
decían haber navegado por aquellos ríos donde había mucha ganancia de los hom-
bres de negocios por la tintura roja, el tabaco y diferentes especias. Patronato 272,
Ramo 3.

– 1615, julio, 9. Madrid. Relación y copia sobre la conquista de Marañón, por
el Capitán Mayor Jerónimo de Albuquerque y su auxiliar el Sargento Mayor Diego
de Campos. Patronato 272 Ramo 4.

– 1615, julio, 7. Madrid. «Rotero del Río de las Amazonas», dado por el Capi-
tán Manuel de Souza Dessa al Virrey. Firmado por Tomás Gración Dantisco, sobre
la conveniencia de ocupar sus márgenes, como enlace hacia Perú y su plata y
defensa del Brasil para el sur. Patronato 272, Ramo 5.

c) Citemos, entre los documentos de las Audiencias70, los siguientes:

– 1594, abril. Carta del Virrey del Perú a S.M. indicando la presencia de cor-
sarios enemigos en Río de Janeiro. Lima 33.

– 1597. Carta del Consejo acerca de la necesidad de que la flota del Capitán
Vilavere siga la ruta de Lisboa para el Brasil, por ser la más conocida y frecuenta-
da. Charcas 1.

– 1615, noviembre. Relación sobre la toma de la fortaleza de Marañón por
Alexandre de Moura. Lima 33.

– 1625, abril. Informe de la toma de Bahía por los holandeses y peligro de los
demás puertos del Brasil. 1926, mayo. Informe de la llegada del navío en Buenos
Aires con el aviso de Matías de Albuquerque, Gobernador de Pernambuco, dando
cuenta de la derrota y expulsión de los invasores. Charcas 21. 

– 1631, enero, 20. Carta de la Audiencia del Plata a S.M. informando haber
recibido aviso del Gobernador de Río de Janeiro, Martim de Sa, confirmando la
toma de Pernambuco, y dando noticias de las medidas para enfrentarse a los holan-
deses. Charcas 20.
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71 Archivo General de Indias. Catálogo de las Consultas del Consejo de Indias. Tomo I (1529-



d) Finalmente, la consulta, como tipo de documento que se puede encontrar
en cualquier expediente, y en cualquier serie del Consejo, de las que hemos espi-
gado estos ejemplos, con información sobre Brasil, en los catálogos publicados
por Antonia Heredia entre 1972 y 1992. Advirtamos que la información trata de
las armadas para Brasil, los proyectos de Portugal para poblar la costa, presencia
de corsarios ingleses, pago de atrasos a miembros de la Armada, comercio con
Brasil, proyectos de D. Antonio de Portugal de ocupar Brasil, relaciones de Brasil
con Río de la Plata, licencias para llevar pasajeros, penetración de los portugueses
de Sao Paulo en Paraguay para apresar indios, presencia y enfrentamientos con los
holandeses, corsos, devolución de naves apresadas, etc., etc.

1529-159171:

– 1531, junio, 28. Avila. Consejo
Indiferente General, 737, 17
– 1535 diciembre, 5. Madrid. Consejo
Indiferente General, 737, 41
– 1554, agosto, 27. Valladolid
Indiferente General, 737, 98
– 1554, diciembre, 28. Valladolid. Consejo
Indiferente General, 737, 110 
– 1581, noviembre, 5. Madrid. Consejo
Charcas, 1,22
– 1583, julio,11. Madrid. Consejo
Indiferente General, 740, 149.
– 1584, septiembre, 1. Madrid. Consejo
Indiferente General, 740, 281
– 1584, noviembre, 8. Madrid. Consjo
Charcas, 1,30
– 1585, abril, 6. Madrid. Junta de Puerto Rico
Santo Domingo, 155, 104
– 1586, octubre, 16. Madrid. Consejo
Indiferente General, 614
– 1587, enero, 11. Madrid. Consejo
Indiferente General, 614 
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1591), Introducción y dirección Antonia Heredia Herrera, Madrid, Dirección General de Archivos y
Bibliotecas, D.L. 1972. 761 pp.; Archivo General de Indias.Catálogo de las Consultas del Consejo
de Indias. Tomo II (1529-1591), Dirección Antonia Heredia Herrera, dir., Madrid, Dirección General
de Archivos y Bibliotecas, D.L. 1972, 648 pp.

72 Catálogo de las consultas del Consejo de Indias (1600-1604), Dirección Antonia Heredia



– 1593, septiembre, 13. Madrid. Consejo
Panamá, 1, 75
– 1596, enero, 27. Madrid. Junta de Hacienda
Charcas, 1, 93
– 1597, marzo, 20. Madrid. Consejo
Charcas, 1, 110 
– 1597, julio, 17. Madrid. Consejo.
Charcas, 1, 116
– 1598, enero, 10. Madrid. Consejo
Indiferente General, 745, 4

1600-160472:

– 1602, agosto, 9. Valladolid. Cámara.
Charcas, 1, 168

1605-160973:

– 1608, febrero, 28. Madrid. Consejo
Indiferente, 750
– 1608, septiembre, 11. Madrid. Consejo
Charcas, 1, 222

1610-161674:

– 1612, enero, 30. Madrid. Consejo.
Charcas, 1, 276
– 1613, diciembre, 16. Madrid. Junta de Guerra
México, 2487
– 1614, abril, 29. Madrid. Consejo
Charcas, 1, 300
– 1615, enero, 27. Madrid. Junta de Guerra
Indiferente General, 1868
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Herrera, Sevilla, Diputación Provincial, 1983, XXIII, 539 pp. , V Centenario del Descubrimiento de
América, I.

73 Catálogo de las consultas del Consejo de Indias (1605-1609), Dirección Antonia Heredia
Herrera, Sevilla, Diputación Provincial, Escuela de Estudios hispano-americanos, Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, 1984, 651 pp., V Centenario del Descubrimiento de América, II.

74 Archivo General de Indias.Catálogo de las Consultas del Consejo de Indias. Tomo I I I (1610-
1616), Dirección Antonia Heredia Herrera, Sevilla, Diputación Provincial, 1984, 548 pp.

75 Archivo General de Indias.Catálogo de las Consultas del Consejo de Indias. Tomo I V (1617-



1617-162575:

– 1617, agosto, 3. Madrid. Consejo
Indiferente, 752 

1626-163076:

– 1627, noviembre, 9. Madrid. Consejo
Charcas, 02/, 102
– 1628, enero, 9. Madrid. Consejo
Indiferente, 756
– 1628, agosto, 31. Madrid. Consejo 
Charcas, 027, 114

1631-163677:

– 1633. Madrid. Consejo
Charcas, 2/, 177
– 1635, octubre, 17. Madrid. Junta de Armada
Indiferente, 758
– 1635, octubre, 31. Madrid. Consejo
Indiferente, 2570
– 1636, enero, 22. Madrid. Junta de Guera
Indiferente, 759

1637-164378:

– 1637, noviembre, 4. Madrid. Consejo.
Indiferente, 759
– 1638, marzo, 23. Madrid. Consejo.
Charcas 2/, 294
– 1638, mayo, 20. Madrid. Junta de Guerra.
Santa Fe, 4197, /5
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1625), Dirección Antonia Heredia Herrera, Sevilla, Diputación Provincial, 1985, 582 pp.
76 Archivo General de Indias.Catálogo de las Consultas del Consejo de Indias. Tomo V (1626-

1630), Dirección Antonia Heredia Herrera, Sevilla, Diputación Provincial, 1987, 494 pp.
77 Archivo General de Indias.Catálogo de las Consultas del Consejo de Indias. Tomo VI (1631-

1636), Dirección Antonia Heredia Herrera, Sevilla, Diputación Provincial, 1988, 675 pp.
78 Archivo General de Indias.Catálogo de las Consultas del Consejo de Indias. Tomo V II (1637-

1643), Dirección Antonia Heredia Herrera, Sevilla, Diputación Provincial, Quinto Centenario, 1990,
674 pp.

79 Archivo General de Indias.Catálogo de las Consultas del Consejo de Indias. Tomo V III



– 1638, julio, 31. Madrid. Junta de Guerra
Indiferente, 1873 
– 1638, septiembre, 17. Madrid. Junta de Guerra.
Indiferente, 1873
– 1639, enero, 3. Madrid. Junta de Guerra.
Indiferente, 1873
– 1639, enero, 25. Madrid. Junta de Armada
Indiferente, 1873
– 1639, marzo. Junta de Guerra
Indiferente, 1873
– 1639, mayo, 5. Madrid. Junta de Guerra
Indiferente, 1873
– 1639, mayo, 7. Madrid. Junta de Guerra
Indiferente, 1873
– 1640, julio, 9. Junta de ejecución
Santa Fe, 3/, 160 
– 1640, noviembre, 19. Madrid. Consejo
Indiferente, 761
– 1640, Madrid. Consejo.
Indiferente, 761
– 1641, octubre, 30. Madrid. Consejo.
Indiferente, 762
– 1643, abril, 12. Madrid. Consejo
Panamá, 2/, 88 

1644-165079:

– 1647, agosto, 30. Madrid. Consejo
Indiferente, 765

1651-165680.

1657-166181:
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(1644-1650), Dirección Antonia Heredia Herrera, Sevilla, Diputación Provincial, Quinto Centena-
rio, 1990, 683 pp.

80 No se ha podido consultar el tomo correspondiente: Archivo General de Indias. Catálogo de
las Consultas del Consejo de Indias. Tomo IX (1651-1656), Dirección Antonia Heredia Herrera,
Sevilla, Diputación Provincial, Quinto Centenario, 1992, XIII, 674 pp.

81 Archivo General de Indias.Catálogo de las Consultas del Consejo de Indias. Tomo X (1657-
1661), Dirección Antonia Heredia Herrera, Sevilla, Diputación Provincial, Quinto Centenario, 1993.
732 pp.

82 Archivo General De Indias. Catálogo de las Consultas del Consejo de Indias (1662-1668).



– 1657, marzo, 10. Madrid. Consejo
Indiferente, 1876
– 1658, marzo, 20. Madrid. Consejo
Indiferente, 778
– 1658, abril, 13. Madrid. Consejo
Indiferente, 778
– 1661, julio, 7. Madrid. Consejo
Indiferente, 776 

1662-166882:

– 1663, agosto, 9. Madrid. Consejo.
Indiferente, 778.

1669-167583:

– 1671, abril, 13. Madrid, Consejo.
Charcas, 4.
– 1670, agosto, 20. Madrid, Consejo.
noviembre 1670, 2 f.
Chile, 2.
– 1673, agosto, 1. Madrid, Consejo.
Indiferente, 636.

En cuanto a los principales instrumentos descriptivos y obras asimilables de
este gigantesco fondo, hay estudios de carácter general como los de Cortés Alonso,
que nos explicitan el modo y circunstancias de la producción documental america-
na, y el de Suárez, con bibliografía y fuentes sobre las Audiencias en general; y tra-
bajos particulares sobre las distintas audiencias, como el de Rubio Moreno y el de
Romero Tallafigo sobre la de Santa Fé, de Heredia sobre la de Quito, de Abanto
sobre la de Lima, de Fidente y de Parejas sobre la de Charcas; también interesan los
que se refieren a la colección facticia de Patronato, en microfilm, y el de Lloréns y
de Torres Lanzas; así mismo el de Restrepo sobre Indiferente. Además, existen catá-
logos sobre tipos documentales concretos, como cartas de cabildos, reales cédulas,
y consultas, como los dirigidos por Heredia, ya citados los de estas últimas84.
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XI, Dirección Antonia Heredia Herrera, Sevilla, Diputación Provincial, Quinto Centenario, 1994,
829 pp.

83 Archivo General De Indias. Catálogo de las Consultas del Consejo de Indias (1669-1675).
XII, Dirección Antonia Heredia Herrera, Sevilla, Diputación Provincial, Quinto Centenario, 1995,
1.029 pp.

84 ARCHIVO DE LA REAL AUDIENCIA (Lima), Catálogo del Fondo de la Real Audiencia: siglo XVI,
José Luis Abanto Arrelucea, Juan José Príncipe Diestra, Lima, Archivo General de la Nación, 1993.
ARCHIVO GENERAL DE INDIAS (Sevilla), Inventarios del Archivo General de Indias. I. Audiencia de



2.2.4.2. Mapas y Planos (Sección XVI)

Colección caracterizada por estar compuesta de documentos cartográficos e
iconográficos de los siglos XVI al XIX, procedentes de las distintas secciones del
Archivo. Abundan las piezas del s. XVIII, y hay numerosos dibujos. 
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Santa Fe, Luis Rubio Moreno, Madrid, Tip. de la Rev. De Archivos, Bibliotecas y Museos, 1924.
ARCHIVO GENERAL DE INDIAS, Inventarios. Sección de Patronato. Inventario, 1480-1790, Madrid,
Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1971. (Publicación
en Microfilm, 2 rollos, 870 fotogramas). ARCHIVO HISTÓRICO DE LA PROVINCIA «DR. RICARDO

LEVNE» (La Plata), Catálogo del Archivo de la Real Audiencia y Cámara de Apelación de Buenos
Aires, La Plata, Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires Dr. Ricardo Legvene, 1974, Catá-
logos e Índices de los documentos de Archivo, Quinta, 6. CARTAS de Cabildos Hispanoamericanos:
Audiencia de Quito (siglos XVI-XIX), edición e introducción Javier Ortiz de la Tabla Ducasse, Mont-
serrat Fernández Martínez, Agueda Rivera Garrido, colaboran Ángeles Flóres Moscoso... [et al.],
1991, Publicaciones de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla. CARTAS de Cabil-
dos Hispanoamericanos: Audiencia de Panamá, estudio preliminar y edición Bibliano Torres Ramí-
rez, Juana Cil-Bermejo García, Enriqueta Vila Vilar, colaboradores de este volumen Lcda. Ángles
Flores Moscoso [et al.], Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1978, Publicaciones de la
Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, V- CCLIII. Vicenta CORTÉS ALONSO, «La pro-
ducción documental en España y América en el siglo XVI», en: Anuario de Estudios Americanos,
Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, t. XLI, 1984, pp. 195-251. DOCUMENTOS exis-
tentes en el Archivo General de Indias, Sección de Lima: la minería hispana e iberoamericana,
León, Cátedra de San Isidoro, 1974, 2 vols. Enrico FIDENTE, Archivo General de Indias, Sevilla:
Audiencia de Charcas. Index-Resumen. Legajos 260-265, Madrid, Archivo Ibero-Americano, 1974,
418 pp. Antonia HEREDIA HERRERA, «La organización de los fondos de una audiencia indiana, toman-
do de modelo la de Quito», en: Semana [7] t. I, págs. 203-228. Antonia HEREDIA HERRERA, Organi-
zación y descripción de los fondos de la Audiencia de Quito del Archivo General de Indias, Sevilla,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1979. Es tirada aparte de Historiografía y Biblio-
grafía Americanista, V. XXI, 1977, pp. 139-165. ÍNDICES de los tomos I y II de Reales Cédulas
correspondientes a la Audiencia de Panamá procedentes del Archivo de Indias de Sevilla, expedidas
de 1573 a 1627, 2ª ed., Panamá, Archivo Nacional, 1982. Vicente LLORÉNS ASENSIO, Catálogo de la
Sección 1ª. Real Patronato. Tomo I. Años 1493 a 1703, Sevilla, 1924, 167 pp. Es tirada aparte del
Bol. del Centro de Estudios Americanistas, nº 82 a 90. Contiene el catálogo completo de los 17 pri-
meros legajos de la Sección. Existe edición aparte: Sevilla, Tip. Zarzuela, 1924, 167 pp., Publicacio-
nes del Centro Oficial de Estudios Americanistas, Biblioteca Colonial Americana, vol. XII. Alcides
J. PAREJAS MORENO, Documentos para la historia del Oriente Boliviano, siglos XVI y XVII: catálogo
de documentos de la Sección V (Audiencia de Charcas) del Achivo General de Indias, Santa Cruz,
s.i., 1981, 144 pp. Ernesto RESTREPO TIRADO, «Archivo de Indias. Indiferente General», Boletín de
Historia y Antiguedades, Bogotá, núms. XXXII, pp. 367-368, a XXXIV, pp. 390-392, 1945-1947,
índice con extractos de peticiones y memoriales del Consejo. Manuel ROMERO TALLAFIGO, «Guía de
la Sección «Gobierno» (Audiencia y Virreinato de Santa Fe) del Archivo General de Indias», Histo-
riografía y Bibliografía Americanista, Sevilla, XXVIII, 1984, 3-46. Luis RUBIO MORENO, «Archivo
General de Indias. Sección V. Consejo y Ministerio. Catálogo de legajos de la Audiencia de Santa
Fe», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Madrid, XLIV/1-3, enero-marzo 1923, pp. 82-89;
abril-junio, pp. 247-257. Luis RUBIO MORENO, Inventarios del Archivo General de Indias. I. Audien-
cia de Santa Fe, Madrid, Tip. De la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1924, 31 pp. Pedro
TORRES LANZAS, Catálogo de legajos del Archivo General de Indias. Secciones 1ª y 2ª. Patronato y
Contaduría General del Consejo de Indias, Sevilla, Tip Zarzuela, 1919, 203 pp., Publicaciones del



Citemos agunos documentos de interés:

– [Sin Fecha]. Apunte del Río de la Plata y costa del Brasil. Se marcan algu-
nos puertos e islas tanto de la costa como del Río de la Plata, el sitio donde tuvo
pueblo la gente de Don Pedro Mendoza, el estrecho de Magallanes, etc.Está con
una relación de las provincias del Río de la Plata del P. Fr. Juan de Rivadeneyra.
Legajo de papeles comprados por el Ministerio de ultramar (Documento nº 14), nº
2. Patronato, 294, nº 14.

– [Sin Fecha] Apunte de lal costa del Brasil y Río de la Plata. Se indican los
puertos e islas de la costa del Brasil y del Río, siendo muchos los que se señalan
en éste, y se fija el sitio que ocupan las ciudades de la Asunción y ciudad Real. Al
dorso dice «Céspedes», lo que parece indicar que lo hizo o perteneció al cosmó-
grafo de este nombre. Es muy parecido a otro que hay enn el mismo legajo pero se
diferencia en algunos detalles. Legajo de papeles comprados por el Ministerio de
Ultramar (Documento nº 14), nº 1. Patronato, 294, nº 14.

– [Sin fecha: principios del s. XVII]. Mapa de los Ríos Paraná y Marañón,
con expresión de algunos de sus afluentes y de las poblaciones de españoles que
hay en este territorio.

– Est. 145.- Caja 7- Leg. 7 (2). Indiferente General, 1528. Sin fecha ¿siglo
XVII?. Mapa en pergamino, de la parte oriental de la Provincia de Quito en la que
se marcan principalmente los ríos, pueblos y misiones. Por Fr. Joseph Paredes,
(franciscano). Estante 77.- Cajón 4.- Legajo 18.- Colocado en la carpeta de mapas
del Archivo General de Indias.- Núm. 4.- Quito, 199.

– [1683]. «Carta geográfica de las provincias de la gobernación del Río de la
Plata, Tucumán y Paraguay, con parte de las confinantes de Chile, Perú, Santa
Cruz y Brasil».

– «Delineado por el Dr. D. Juan Ramón, Dr. En Teología, Capellán de S. M.
En su Real Capilla de Lima, etc. y Cosmógrafo mayor del Reino del Perú. Año de
1683». Remitido por el Virrey del Perú, Duque del Palata, con carta fecha en Lima
a 13 de noviembre de 1683. Est. 74. Caja 6. Leg. 32 (1). Charcas, 123 
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Centro Oficial de Estudios Americanistas, Biblioteca Colonial Americana, v. 2. Es tirada aparte del
Boletín del Centro de Estudios Americanistas, años 1919-1923 (Los del Patronato ocupan las pp. I-
32 de la primera numeración); y Catálogo de legajos del Archivo General de Indias. Sección Segun-
da: Contaduría General del Consejo de Indias (conclusión), S.l., s.i., s.a., 81 pp., Biblioteca Colo-
nial Americana, v. 2, suplemento. Bibiano TORRES RAMÍREZ, Cartas de Cabildos
Hispanoamericanos: Audiencia de Panamá, estudio preliminar y edición Bibliano Torres Ramírez,
Juana Cil-Barmejo García, Enriqueta Vila Vilar, colaboradores de este volumen: Lcda. Ángeles Flo-
res Moscoso [et. alt.], Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoamericanos, 1978, Publicaciones de la
Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla, CCLIII. S. G. SUÁREZ, Las Reales Audiencias
Indianas. Fuentes y Bibliografía, Caracas, 1989.

85 ARCHIVO GENERAL DE INDIAS, Catálogo de Mapas y Planos. Buenos Aires, Madrid, Ministerio



Los principales instrumentos descriptivos para el manejo de esta Sección son
los catálogos referidos a los mapas y planos de las Audiencias colindantes con
Brasil: Santa Fé, Quito, Lima, Charcas y Buenos Aires, de la autoría de Torres
Lanzas, publicados en Madrid y Barcelona a principios de siglo los primeros, y en
Buenos Aires los de esta Audiencia, en 1921 y 1927, y reeditados facsimilarmente
por el Ministerio de Cultura en los años 85 y 8885. 

2.3. Archivos de las Reales Chancillerías de Valladolid y Granada

El Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, de carácter judicial por sus
fondos, tiene su origen en el Tribunal de Oidores o Chancillería creado por Enri-
que II en las Cortes de Toro de 1371. Organizado más tarde por los Reyes Católi-
cos, mantiene su existencia como supremo Tribunal de Justicia hasta 1834 en que
se suprimió, y sus funciones, limitadas territorialmente y reducidas en cuanto a su
contenido fueron heredadas por la Audiencia Territorial de Valladolid, que trans-
fiere aquí sus fondos.

Decía Valdeón que «La gran cantidad de pleitos que se suscitaron en la Chan-
cillería de Valladolid, desde el siglo XV hasta su extinción en el año 1835, hacen
de su archivo uno de los más importantes de España... Por lo demás, la historia de
la Corona de Castilla en tiempos del Antiguo Régimen resultaría incomprensible
sin tener en cuenta el archivo de la Chancillería de Valladolid. De ahí el interés
creciente de los investigadores por consultar sus fondos»86.

El fondo87 perteneciente a la propia Chancillería está formado por estas sec-
ciones: Pleitos civiles (siglo XVI-1834), Pleitos criminales (siglo XVI-1834),
Hijosdalgo (siglo XV-1834), Vizcaya (1487-1834), y la Secretaría del Acuerdo
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de Cultura. Dirección General de Bellas Artes y Archivos, 1988, 2 vol., 171 y 128 pp., Tomo I reim-
presión de la Relación descriptiva de Pedro Torres Lanzas (Buenos Aires, Facultad de Filosofía y
Letras, 1921), Tomo 2º «Adición» de José Torre Revello (Buenos Aires: Facultad de Filosofía y
Letras, 1927). ARCHIVO GENERAL DE INDIAS, Catálogo de mapas y planos: Audiencias de Panamá,
Santa Fe y Quito, Pedro Torres Lanzas, reimpresión [Madrid], Ministerio de Cultura, Dirección
General de Bellas Artes y Archivos, 1985, 185 pp., reprod. facs. de la ed. de: Madrid, Tip. de la
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1904. ARCHIVO GENERAL DE INDIAS, Catálogo de mapas
y planos. Virreinato del Perú (Perú y Chile), Pedro Torres Lanzas, reimpresión [Madrid], Ministerio
de Cultura. Dirección General de Bellas Artes y Archivos, 1985, 135 pp. reprod. facs. de la ed. de:
Barcelona, Imp. Henrich y C.ª, en Comandita, 1906. 

86 Julio VALDEÓN BARUQUE, «Prólogo», en: María de la Soterraña MARTÍN POSTIGO, La Sala de
Hijosdalgo de la Real Chancillería de Valladolid, María Soterraña Martín Postigo, Cecilia Domín-
guez Rodríguez, Valladolid, Ámbito, 1990, p. 12.

87 INSPECCIÓN TÉCNICA DE ARCHIVOS, Madrid, Guía de los Archivos Estatales españoles. Guía
del investigador, Madrid, Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, 1977,
142 pp., lám., 2ª ed., 1984, pp. 51-52.

88 INSPECCIÓN TÉCNICA DE ARCHIVOS, Guía [87] pp. 49-5.



(siglo XV-1834), manteniéndose separadas las Reales Cartas Ejecutorias (1375-
1834), las Reales Provisiones y las Sentencias (1483-1834).

En cuanto a la Real Chancillería de Granada, es de carácter similar a la de Valla-
dolid, pues fue hija de la reforma hecha por los Reyes Católicos, que mermaron su
jurisdicción creando una nueva con jurisdicción sobre toda Castilla al sur del Tajo. El
núcleo principal de su Archivo88 lo forman los expedientes y pleitos tramitados en el
Tribunal de justicia, y de los que se perdieron muchos, pues los Escribanos de Cáma-
ra los guardaban en sus domicilios. En su estructura organizativa inicial, la clasifica-
ción seguía la división orgánica en salas de justicia, pero esta división se alteró poste-
riormente, y está siendo recuperada en la actualidad. Los fondos correspondientes a
la Real Chancillería, anteriores a 1834, año que se ha tomado como referencia, pues
es el que redujo la jurisdicción y atribuciones del Tribunal transformándolo en
Audiencia Territorial, se han clasificado en estas cuatro secciones: 1. Gobierno y
Administración. 2. Real Acuerdo. 3. Pleitos civiles. Y 4. Fondos especiales.

Sabemos que son numerosísimos los documentos de interés relacionados con
América que albergan sus secciones. Evidentemente el Brasil ocupa un lugar
minoritario, y aunque nos resistimos a pensar que en la ingente masa documental
que custodia no se encuentre más información sobre este país, en las obras genera-
les consultadas sólo hemos localizado la referencia que sigue, de ubicación dudo-
samente brasileña, perteneciente a la Sección de Hijosdalgo de la Real Chancille-
ría de Valladolid: ABELLA, Juan, Paraná, año 1596 (leg. 1.377-I).

En cuanto a los principales instrumentos de descripción publicados hay que
citar, aunque ésta no sea propiamente tal, la historia de la Chancillería de Vallado-
lid, de Martín Postigo, y la guía de la Chancillería de Granada, de Núñez Alonso,
y las aportaciones de ambas autoras a la Semana Internacional sobre documenta-
ción y archivos de la colonización española, referentes a la documentación de
carácter hispanoamericano existente en los archivos de cada uno de ellas89.

2.4. Archivo del Reino de Valencia

Al contrario de lo que ocurre en el Archivo del Reino de Galicia, no existe nin-
gún fondo público que tenga relación directa con América, aunque no falten las
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89 María DE LA SOTERRAÑA MARTÍN POSTIGO, «Documentación hispanoamericana en el Archivo
de la Real Chancillería de Valladolid», en: «Semana Internacional de Archivos», La Rábida, 8-12 de
octubre de 1979, Documentación y Archivos de la colonización española, [Madrid], Ministerio de
Cultura, Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, 1980, vol. 2, pp. 15-30. María
DE LA SOTERRAÑA MARTÍN POSTIGO, Historia del Archivo de la Real Chancillería, Valladolid, 1979.
M. Pilar NÚÑEZ ALONSO, Archivo de la Real Chancillería de Granada: Guía del investigador,
Madrid, Subdirección General de Archivos, 1984. M. Pilar NÚÑEZ ALONSO, «Fondos del Archivo de
la Real Chancillería de Granada en Relación con América», en: «Semana Internacional de Archi-
vos», 8-12 octubre 1979, La Rábida, Documentación y Archivos de la Colonización Española. T. II,
Madrid, Ministerio de Cultura, 1980, pp. 31-38.

90 «Archivo del Reino de Valencia», en GUÍA de fuentes IB [7] t. I, p.84.



referencias a este continente entre las sentencias, los pleitos y los expedientes del
Real Acuerdo, o de las Escribanías de Cámara de la Real Audiencia. 

Pero las únicas referencias al Brasil, en las fechas que nos interesan, se
encuentran en el fondo de Jesuitas, que si bien compuesto mayoritariamente de
correspondencia del siglo XVIII, incluye también:

– Cartas cuatrimestrales del Colegio de Barcelona para la Provincia de Portu-
gal, agosto 1561; mayo y agosto 1562 a 1654, 1566 a 1569. Un ejemplar para el
Brasil y otro para la India, de 1666 (leg. 124, núm. 889)90.

En cuanto a los principales instrumentos descriptivos para el manejo de los
fondos de este Archivo, publicados, son escasos y no muy explícios, pues hay que
recurrir a la pequeña guía de Rodríguez Troncoso, ya obsoleta, o al catálogo reali-
zado para la inauguración del Centro, en 1965, aunque ha habido una edición
reciente de instrumentos variados en CD. La obra de Martínez también resulta
relativamente útil91.

2.5. Archivo del Reino de Galicia (A Coruña)

Custodia este Archivo fondos documentales de origen público del mayor inte-
rés en relación con América, como son los del Juzgado de Correos y Caminos de
la Real Intendencia de Galicia, y la Aduana de Betanzos; y pequeños fondos y
colecciones de origen privado como la Asociación Cultural Iberoamericana y los
particulares de Cornide, Failde, Iglesias Brage, Núñez de Rodal y Araújo, Mari-
queta y Compañía, entre los que no faltan documentos referentes al Brasil. Estos
también abundan en las causas y pleitos de la Real Audiencia de Galicia. Pero en
tocante a la cronología que nos guía, entre todos ellos, sólo hemos localizado estos
dos documentos, pertenecientes uno al fondo de la Audiencia y otro al fondo fami-
liar Jerónimo Núñez92:
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91 ARCHIVOS de las Instituciones Valencianas (Los). Exposición conmemorativa de la inaugu-
ración del nuevo edificio del Archivo del Reino de Valencia. Octubre de 1965, Valencia, Ministerio
de Educación Nacional, Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1965, sin paginar, serie
«Archivos Históricos». Incluye un breve estudio de la documentación generada por cada institución.
Equivale a una breve guía de este Archivo. ARXIU DEL REGNE DE VALÈNCIA, Instrumentos de descrip-
ción (Catálogos, inventarios, índices) [CD-ROM], Madrid, 1996, vols. I y II. José MARTÍNEZ ORTIZ,
Documentos manuscritos y obras varias impresas referentes a la historia del Brasil, existentes en
Valencia (España), [Valencia], Instituto de Estudios Americanistas, Institución Alfonso el Magnáni-
mo, Diputación Provincial de Valencia, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia, 1969, 65
pp. Rosa RODRÍGUEZ TRONCOSO, Archivo del Reino de Valencia, Valencia, Ayuntamiento, 1959, 55
p., grab. Es tirada aparte del Bol. de Información Municipal. Revista del Ayuntamiento de Valencia,
nº 52. 

92 ARCHIVO DEL REINO DE GALICIA [7], pp. 40 y 127-128.
93 ARCHIVO DEL REINO DE GALICIA [7]. Antonio GIL MERINO, Archivo Histórico del Reino de



– 1578. Los procuradores generales de la villa y arrendadores de las rentas
reales de Baiona, con Antonio da Silva, Juez de Alhóndiga de la villa de Viana por
el Serenísimo rey de Portugal, sobre competencia con éste en descarga de azúcar
procedente de Brasil para consumo del Reino. RAG. Leg. 26404/52.

– 1634, septiembre, 14. Sevilla.
Carta de Benito Núñez al Capitán Jerónimo Núñez de Rodal y Araújo, su

primo, comunicándole que están haciendo levas para Pernambuco y que encontró
una persona por la que enviar las cartas a Méjico –donde reside Pedro Núñez de
Salamanca, hijo de Duranca Núñez, sobrino de Jerónimo– y otros asuntos.

Sig. F. (Núñez de Rodal) 347.

En cuanto a los instrumentos descriptivos para el manejo de sus fondos, cuen-
ta este archivo con la guía general de Gil Merino, la específica sobre fondos para
la historia de América de López Gómez, y los catálogos de instrumentos de des-
cripción de éste último, editados en el 1988 y 199393.

2.6. Archivos Históricos Provinciales e Históricos de Protocolos

Los Archivos Históricos Provinciales e Históricos de Protocolos94, existentes
en prácticamente todas las capitales de provincia españolas, custodian los protoco-
los notariales centenarios, los libros de contadurías de hipotecas y la documenta-
ción de los juzgados, que son su núcleo primigenio, además de los fondos provin-
ciales pertenecientes a la Administración Central Delegada y los posibles
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Galicia. Guía del Investigador, por Antonio Gil Merino, prólogo de la Ilma. Sra. Dña. Vicenta Cor-
tés Alonso. Edición Conmemorativa del II Centenario de la creación del Archivo, Madrid, Servicio
de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, Dirección General del Patrimonio Artístico
y Cultural, Comisaría Nacional de Archivos, D.L. 1976, 219 pp. Por la cantidad de información que
aporta, constituye el instrumento principal descriptivo de carácter general realizado hasta su publica-
ción. Incluye toda la bibliografía mínimamente relevante sobre este Archivo. Pedro LÓPEZ GÓMEZ,
Archivo del Reino de Galicia. Catálogo de instrumentos de descripción documental, Pedro López
Gómez con la colaboración de María de la O Suárez Rodríguez, Madrid, Ministerio de Cultura,
Dirección General de Bellas Artes y Archivos, 1988, 112 pp. Incluye los 179 instrumentos existentes
hasta la fecha, ya sean guías y descripcions generales, págs. 12-15, o inventarios y catálogos, págs.
16-47. Va acompañado de una introducción general, con el cuadro de organización del Archivo,
págs. 1-11, y de un índice de los intrumentos, págs. 48-102. Pedro LÓPEZ GÓMEZ, Archivo del Reino
de Galicia. Catálogo de instrumentos de descripción documental y bibliográfica, Pedro López, con la
colaboración de Beatriz Díaz Vázquez, S.l., Consellería de Cultura e Xuventude, 1993, 95 p., 2 h.,
il., Colección Arquivos de Galicia, Serie Arquivo do Reino de Galicia 1. Es una reedición ampliada
y puesta al día de la anterior.

94 Olga GALLEGO DOMÍNGUEZ, Clasificación de fondos de los Archivos Históricos Provinciales,
Olga Gallego Dominguez y Pedro López Gómez, Madrid, Ministerio de Cultura, 1980, 79 pp., 14
lám.

95 «Archivo Histórico de Protocolos, Córdoba», en: GUÍA de fuentes IB [16] t. I, pp. 301-302 y



depósitos de las Administraciones Autonómicas, además de fondos y colecciones
de origen privado que hayan podido adquirir.

En las escrituras de los protocolos notariales y en los pleitos de juzgados exis-
ten abundantísimas referencias a América. Las correspondientes a Brasil son más
escasas, y para estas fechas a que nos referimos, escasísimas; pero estamos segu-
ros de que el vacíado de las escrituras contenidas en los protocolos notariales daría
frutos sorprendentes.

Como ejemplo puntual, demos la noticia extraída del fichero de biografías
documentadas, realizado por el investigador don José de la Torre y del Cerro95,
para el AHP de Córdoba:

– Úceda y Ayala, Juan de. En 1629 residía en la ciudad de San Salvador, bahía
de Todos los Santos, en la provincia del Brasil. AHP. XXVIII, 64, 66.

Los principales instrumentos de descripción existentes para la localización de
documentación referente a América y Brasil, se centran en los índices y catálogos
de protocolos de los archivos de Sevilla, ciudad de gran tradición americanista por
ser paso obligado hacia América hasta las disposiciones liberalizadoras del comer-
cio a finales del siglo XVIII, y de Madrid y su entorno, importantes por su volu-
men y realizados algunos con motivos de eventos americanistas de relevancia
local96.

2.7. Archivos militares

2.7.1. Caracterización y documentos de interés

Comprendemos en este epígrafe los archivos que integran en la actualidad el
Sistema Archivístico de la Defensa, que comprende los del Ejército de Tierra
(Archivo General del Ejército, archivos de Capitanías, Archivo General Militar de
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360.
96 CATÁLOGO de los fondos americanos del Archivo de Protocolos de Sevilla. Siglos XV y

XVI, Madrid-Sevilla, Instituto Hispano-Cubano de Historia de América, 1930-1937, 5 vols.
CATÁLOGO de los fondos americanos del Archivo de Protocolos de Sevilla, Sevilla, Instituto Cuba-
no de Sevilla, 1986, 512 pp. FUENTES locales y regionales para la Historia de América: los Archi-
vos de Alcalá de Henares y Guadalajara, Javier Casado Arboniés, Angel Ardura Parrondo, Afonso
Dávila Oliveda, Pilar Gutiérrez Lorenzo, Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá de Henares y
ACISAL, 1990, 109 pp. Antonio MATILLA TASCÓN Americanos en la documentación notarial de
Madrid, Madrid, Fundación Matritense del Notariado, 1990, 472 pp.,Estudios Históricos-Notariales,
3. M. VILLALPANDO MARTÍNEZ, «América en el Archivo Histórico de Segovia», en: Proyección y pre-
sencia de Segovia en América: Actas del Congreso Internacional, Segovia, 23-28 de abril de 1991,
edición de M. Cuesta Domingo, Segovia,Universidad Complutense de Madrid, Colegio Universita-
rio Domingo de Soto, Sociedad Estatal Quinto Centenario, 1992, pp. 339-345.

97 «Archivo Central del Servicio Histórico Militar (Madrid)», en: Guía de los Archivos Militares



Segovia, Archivo General Militar de Guadalajara, Archivo General Militar de
Ávila y Archivo Central del Servicio Histórico Militar) los de la Armada (Archivo
General del Cuartel General de la Armada, Archivos de las Zonas Marítimas,
Archivo-Museo «Álvaro de Bazán» y Archivo del Museo Naval) y el del Ejército
del Aire (Archivo General del Cuartel General del Aire y Archivo Histórico del
Ejército del Aire). De ellos nos interesan El Archivo Central del Servicio Histórico
Militar, y el Archivo del Museo Naval, aunque no descartamos la presencia de
información de relevancia en otros como el Archivo General Militar de Segovia y
en el Archivo-Museo «Álvaro de Bazán».

El Servicio Histórico Militar97 tiene su origen en el Depósito de la Guerra,
creado en 1810 con la misión de conservar la documentación histórica, geográfica
y topográfica precisa para conducir la Guerra de la Independencia, entonces en
curso, e historiarla más tarde. El Archivo está dividido en cuatro secciones, la 1ª
con los fondos y colecciones procedentes del Depósito de la Guerra, los fondos
transferidos por el Archivo General Militar de Segovia y las colecciones persona-
les; la 2ª con otros fondos transferidos por el Archivo General Militar de Segovia,
colecciones temáticas y colecciones personales; la 3ª con los fondos relativos a
Africa y a Ultramar; y la 4ª la Cartoteca. Las dos últimas, riquísimas.

Sólo entre los libros registro de los fondos y colecciones procedentes del
Depósito de la Guerra, producidos por el Consejo de Guerra y la Secretaría de
Guerra, de los siglos XVI al XIX pueden encontrarse documentos originales para
nuestro interés. Aunque no lo sabemos con certeza, las series de interés probable
son:

– 1568-1716. Registro de cédulas, despachos de partes, oficios y órdenes en
general. 44 lib.

– 1585-1710: Registro de asuntos varios y de cédulas despachadas por el Con-
sejo de Guerra correspondientes a galeras; y libros de Registro de la Junta de Gale-
ras. 9 lib.

– 1600-1708: Registro de cédulas, partes y órdenes en general correspondien-
tes a la Armada, al oficio o la guerra de mar; y libros de registro de la Junta del
Almirantazgo y de la Junta de la Armada. 17 lib.

– 1628-1742: Registro de despachos, partes y oficios relativos al contraban-
do. 15 lib.

El Museo Naval tiene su antecedente en el Depósito Hidrográfico, institución
creada en 1789 dedicada a los estudios históricos y geográficos. Esta institución se
integró en el Museo, creado en 1843, configurándose el Archivo dentro de él, pero
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Españoles, Madrid, Ministerio de Defensa, Dirección General de Relaciones Informativas y Sociales
de la Defensa, 1995, pp. 23-39.

98 «Archivo del Museo Naval (Madrid)», en: Guía a. militares [97], pp. 103-106.



con personalidad propia, en 1932. En 1942 acogería también al Instituto Histórico
de la Marina, organismo equivalente al Servicio Histórico Militar en el Ejército de
Tierra. Tiene dos secciones: 1. Fondos procedentes del Depósito Hidrográfico,
con expedientes de Guardamarinas (siglos XVIII-XIX) y la serie General (siglos
XIV-XIX) y las riquísimas colecciones Navarrete (siglos X-XVIII), Zaldive
(siglos XVI-XVIII), San Barutell (siglos XII-XVIII), Vargas Ponce (siglos XIII-
XIX) y Vázquez Figueroa (siglo XIX); la 2. Colecciones incorporadas al Archivo
del Museo Naval procedentes de donaciones y adquisiciones, como las coleccio-
nes Enrile (siglos XVIII-XIX), Fernández Duro (siglos XVI-XIX), Cincúnegui
(siglos XIX-XX), Antonio de Mazarredo (siglos XVIII-XIX), Guillén (siglos
XVIII-XIX) y González-Aller (siglos XVII-XIX); y 3. Cartoteca, con mapas, pla-
nos y atlas98.

Casi todas las secciones se refieren a América, en especial la Colección Nava-
rrete, 23 vols. con 2.521 documentos encuadernados, la serie general de manuscri-
tos y la Cartoteca, con más de 15.000 piezas entre mapas, planos y dibujos, la
mayor parte del siglo XVIII, si bien algunos son anteriores como el célebre mapa
de Juan de la Cosa, de 150099.

Hay tres legajos importantes para el Brasil filipino:

– Papeles curiosos en diversas materias tocantes a Estado, Guerra y Gobierno.
Contiene, entre otros, el siguiente documento de Brasil: Relación de la jornada
que la armada de S.M., cuyo capitán general es don Antonio de Oquendo, hizo al
Brasil para socorrer las plaças de aquella provincia y batallas que entre ella y la de
los Estados de Olanda se dieron en doze de Septiembre deste año de 1631. Sig.
243, p. 501.

– Jornada dos Vassalos da Coroa de Portugal, para se recuperar a cidade do
Saluador, na Bahya de todos os Santos, tomada pollos Olandezes, a oito de Mayo
de 1624. Recuperado ao Clausula de la provisión real que dio la Audiencia de
Quito en nombre de su Magestad para este descubrimiento. Quito, 24 Enero 1639.
(Seguía una relación que falta), 47 h. en 4º. Sig. 348, 2370 folio 188 bis.

– Justificación y satisfecho del obispo del Río de Janeiro, don Lorenzo Hurta-
do de Mendoza, en razón de su ida para Roma que humildemente presenta a S.M.,
1644, imp. 4 h. en fol. Sg. 898, 2.376 fol. 277 (137). 

Sin duda el Departamento de Archivo y Estudios Geográficos del Servicio
Geográfico del Ejército (Madrid) y el Archivo General de Marina «Álvaro de
Bazán» (Viso del Marqués - Ciudad Real), custodian fondos que tienen informa-
ción sobre Brasil. Pero tanto la imprecisión de las obras generales que hemos
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99 «Archivo del Museo Naval», en: Guía de fuentes IB [7], t. I, pp. 490-502.
100 Guía a. militares [97], pp. 93-99 y 107-111 respectivamente.



manejado, como la extensión de este trabajo, no nos aconsejan extendernos más
sobre ellos100.

Entre los principales instrumentos descriptivos de estos archivos está la Guía
publicada por el Ministerio de Defensa, con una relación de los instrumentos exis-
tentes en todos ellos, y aunque existen otras obras generales, ésta las ha reempla-
zado a todas; la importancia de las colecciones cartográficas viene resaltada por
las publicaciones al respecto, como la Monumenta Cartográphica Indiana comen-
zada por Guillén Tato, o el Catálogo General de la Cartoteca del Servicio Históri-
co Militar; y entre las colecciones documentales, la Navarrete, quizás la más rele-
vante, cuenta un índice de Vela Marqueta, autor del que tenemos otras
aportaciones de interés101.

2.8. Archivos de la Casa de Alba (Madrid) y de los Duques de Medinaceli
(Sevilla)

Se trata de dos de los más importantes archivos nobiliarios de España, cuyo
valor trasciende con mucho lo patrimonial de las respectivas familias, ya de por sí
enorme, por los títulos acumulados y por los cargos desempeñados por sus miem-
bros. Los traemos a colación no tanto por la abundancia de sus documentos sobre
Brasil como por su calidad.

Archivo de la Casa de Alba102: Archivo privado de origen familiar, aunque
dado el papel de los duques de Alba en la Historia de España las noticias históricas
que proporcionan sus documentos alcanzan valor nacional. Contiene importantísi-
ma documentación sobre América, parte de la cual fue entresacada de sus legajos
para ser expuesta y publicada con motivo del IV Centenario del descubrimiento de
América. Se divide en tres apartados: 1. Serie General (siglos XV-XX), II Cédulas
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101 Guía a. militares [97] en pp. 132-138 una relación de los instrumentos descriptivos de todos
los archivos de Defensa. Julio Fernando GUILLÉN TATO, Monumenta Cartográphica Indiana, Madrid,
Ministerio de Asuntos Exteriores, 1942, XII, 100 pp., 127 map. Alfred E. LEMMON, «Fuentes carto-
gráficas en España, Servicio Histórico Militar y Servicio Cartográfico del Ejército», Mesoamérica,
Antigua, 7/11, 1986, 196-199. María Luisa MARTÍN MERAS, «Fondos cartográficos del Museo Naval
de Madrid», Revista de Historia Naval, Madrid, VI/20, 1988, 107-112. Hugo O’DONNELL Y DUQUE

DE ESTRADA, «Las colecciones del Museo Naval», En: Castilla y América en las publicaciones de la
Armada. II Jornadas de Historiografía, Madrid, Instituto de Historia y Cultura Naval, 1991, v. 1, pp.
7-16. SERVICIO HISTÓRICO MILITAR, Catálogo General de la Cartoteca, Madrid, Imp. Ideal, 1981, 2
vols. Vicente V. VELA MARQUETA, Índice de la Colección de documentos de Fernández de Navarrete
que posee el Museo Naval, Madrid, Instituto Histórico de la Marina, 1946, XXXII, 362, XL pp.
Vicente V. VELA MARQUETA, «Marina Española: sus archivos, bibliotecas y museos», en: Revue
Internationale d’Histoire Militaire, Paris, n. 9, 1950, pp. 295-327. Ana María VIGÓN SÁNCHEZ, «Los
manuscritos del Museo Naval», Revista de Historia Naval, Madrid, II/5, 1984, pp. 65-87.

102 «Archivo de la Casa de Alba», en: GUÍA de fuentes IB [7], t. II, pp. 11-63.
103 «Archivo de los Duques de Medinaceli», en: Guía de fuentes IB [7], t. II, pp. 92-93.



de concesión de escudo de armas a descubridores y conquistadores (siglo XVI), y
III Cédulas de Concesión de escudo de armas a ciudades y villas (siglo XVI).

Son valiosísimos los documentos relativos a Cristóbal Colón, las cédulas de
concesión de escudos de armas a los conquistadores de Indias, y los portulanos y
mapas históricos americanos. Pero las referencias a Brasil son escasísimas. Así, en
la serie general encontramos:

– Siglo XVII. Discurso del suceso que tuvieron las armas de S.M. en la jorna-
da del Brasil hasta la restauración del Salvador que tomaron los holandeses en 10
mayo 1624, a cargo de D. Fadrique de Toledo Osorio, marqués de Baldueza, 14
enero a 5 mayo 1625. Sg. 215.

– S.a. Reducciones del Río Marañón. Veragua.

Archivo de los Duques de Medinaceli103, así mismo de gran valor histórico,
con fondos procedentes de los antiguos Estados que integran este título: el ducado
de Cardona, marquesado de Pallars, condado de Padrés, baronía de Entenza, duca-
do de Segorbe, condado de Ampurias, etc. Su documentación comienza en el siglo
IX. La relacionada con América es escasa, y la referente a Brasil aún más. Se
puede citar:

– Derrotero de la costa del Brasil por Gabriel Suárez de Sousa, ¿1582?

Los instrumentos descriptivos de estos archivos son obras generales, como las
guías del Duque de Alba sobre su Archivo y de Sánchez González sobre los archi-
vos de los ducados de Segorbe y Cardona, propios de los Duques de Medinaceli; y
obras de interés estrictamente americano, como los catálogos sobre documentos
de Colón y su época de Aguirre Ortiz de Zárate, del mismo Duque de Alba, de
Lopez -Ocón y sin autor conocido, realizados con ocasiones de aniversarios
colombinos, todos ellos sobre documentación del Archivo de Alba, de relevante
riqueza al respecto104.
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104 Jesús AGUIRRE ORTIZ DE ZÁRATE, «Los papeles de Colón en la Casa de Alba», en: V Coloquio
de Historia Canario-Americana (1982), Coordinación y prólogo de Francisco Morales Padrón, Las
Palmas: Mancomunidad Provincial Interinsular de Cabildos, Cabildo Insular de Gran Canaria, 1985,
vol. 1, pp. 9-20. DUQUE DE ALBA, El Archivo de la Casa de Alba, Madrid, s.n. [Madrid, Diana Artes
Gráficas], 1953, 20 pp., árbol genealógico pleg. DUQUE DE ALBA, «Archivos de España: el de la Casa
de Alba», Hidalguía, Madrid, 1, 1953, pp. 141-156. DUQUE DE ALBA, Documentos colombinos en la
casa de Alba, Madrid, 1987. DUQUE DE ALBA, Nuevos autógrafos de Cristóbal Colón y relaciones de
ultramar, Madrid, 1902. Autógrafos de Cristóbal Colón y papeles de América, Madrid, 1892. Catá-
logo de las colecciones expuestas enlas vitrinas del Palacio de Liria, Madrid, 1898. Nuevos autó-
grafos de Cristóbal Colón y Relaciones de Ultramar, Madrid, 1902. Leoncio LÓPEZ-OCÓN, Paloma
CALLE, Francisco SOLANO (dir), Papeles de América en el Archivo Ducal de Alba, Madrid, Ediciones
de Cultura Hispánica, 1991, 196 pp. Antonio SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Documentación de la Casa de
Medinaceli: El Archivo General de los Duques de Segorbe y Cardona, Madrid, Dirección de Archi-



2.9. Bibliotecas y colecciones de manuscritos en otras instituciones

No podemos terminar esta relación sin señalar la importancia que revisten
determinadas instituciones, por poseer secciones de manuscritos y colecciones de
documentos textuales o cartográficos, aparte de sus colecciones librarias, impor-
tantísimas para la Historia de América, y con notables informaciones sobre Brasil.

En primer lugar, la Biblioteca Nacional de Madrid105, con su Sección de
Manuscritos, clasificados geográficamente, y en donde, siguiendo a Julián Paz,
encontramos piezas de interés entre los de carácter general sobre «América», entre
los de «Brasil» y en «Relaciones con los Virreyes»; y además, con sus colecciones
impresas en la Sección Hispanoamérica, donde además de las obras generales hay
un apartado para Brasil; y su colección de mapas y planos. Ricardo Evaristo dos
Santos106 continuó, entre 1989 y 1991, la catalogación iniciada por Sánchez Alon-
so entre 1925 y 1927, y nos proporciona una relación de Manuscritos brasileños
existentes en la Sección de Hispanoamérica de la Biblioteca Nacional de Madrid,
que complemente con otra no muy extensa de Documentos interesantes brasileños
del Período Filipino (1580-1640) en los Archivos y Bibliotecas Hispanoportugue-
sas. La Biblioteca de la Real Academia de la Historia, con sus colecciones de
documentos relativos a América y Filipinas107, entre ellos la colección de docu-
mentos de Jesuitas108. La Biblioteca del Patrimonio Nacional, en sus secciones de
América en general y América del Sur109. La Biblioteca del Monasterio de El
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vos Estatales, 1990, 254 pp.
105 Francisco ESTEVE BARBA, «Notas para un estudio de los fondos relativos a América en la

Biblioteca Nacional», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Madrid, LXXIII/2, julio-diciembre
1966, pp. 285-320. Antonio MURO OREJÓN, «Manuscritos sobre América y Filipinas en la antigua
Real Biblioteca», Anuario de Estudios Americanos, Sevilla, XL, 1983, pp. 373-410. Julián PAZ Y

ESPESO, Catálogo de manuscritos de América existentes en la Biblioteca Nacional, 2ª ed. rev. y
aumentada por Clotilde Olarán y Mercedes Jalón, Madrid, Ministerio de Cultura, 1992, 529 pp. (1ª
ed.: Madrid, Patronato de la Biblioteca Nacional, 1933, VIII, 724 pp.).

106 SANTOS [14], pp. 238-244.
107 Remedios CONTRERAS, «Las colecciones documentales sobre América de la Real Academia

de la Historia y su contribución al V Centenario del Descubrimiento del Nuevo Mundo», Bol. de la
Real Academia de la Historia, Madrid, CLXXXVI/I, enero-abril 1989, pp. 79-96. Antonio RODRÍ-
GUEZ VILLA, Catálogo de las obras impresas que se atesoran en la Biblioteca de la Real Academia
de la Historia, con sus correspondientes signaturas y resúmenes claros y precisos, Catálogo autógra-
fo de 251 h.

108 J. M. HERNÁNDEZ ANDRÉS, Catálogo de una serie miscelánea procedente del Convento de
San Antonio del Prado y de Casas y Colegios Jesuíticos. Vol. I, Impresos (1510-1823), Vol II, Manus-
critos. Indices Generales, Madrid, Real Academia de la Historia, 1967-68, 575 y 360 pp. Antonio
RODRÍGUEZ MOÑINO, Catálogo de los manuscritos de América existentes en la «Colección de Jesuí-
tas» de la Academia de la Historia, Badajoz, Imp. La Minerva Extremeña, 1935, 90 pp., y reedicio-
nes por otras instituciones en 1948 y 1949.

109 Jesús DOMÍNGUEZ BORDONA, Catálogo de la Biblioteca de Palacio. Vol IX. Manuscritos de
América, Madrid, [Talleres de Blass, S.A.], 1935, VIII, 250 pp.

110 Fray Gregorio DE ANDRÉS, «La Biblioteca Laurentina», en: El Escorial. 1563-1963. Historia.



Escorial, toda ella un tesoro110, la Biblioteca Colombina de Sevilla y la Biblioteca
Universitaria de Valencia en sus colecciones históricas111.

Pero sin duda esto escapa de nuestro objetivo en el presente trabajo, y es mere-
cedor de más espacio y tiempo, de los que ahora no disponemos.

This is a description of the documentary funds and collections for the history of Brazil available
in both private and public archives in Spain. The serials and documents are categorized by their
contents. There is also a description of the most significant means applied to their utilization. Prin-
ted bibliography is the principal though not exclusive source. It is our intention to provide an abbre-
viated and specialized «guide of sources».

KEY WORDS: Brazil, Spain, documentary sources, archives, 15th-17th Centuries.
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Literatura, Madrid, Patrimonio Nacional, IV Centenario de la Fundación del Monasterio de San
Lorenzo el Real, 2 vols., t.. 1, pp. 693-730. De carácter divulgativo: Federico TORRES, «La Bibliote-
ca», en: Nueva Guía de El Escorial. Ilustrada con grabados, 2ª ed., Madrid, Paraninfo, 1954, 253
pp., conf. pp. 153-168.

111 José MARTÍNEZ ORTIZ (recop.), Fuentes relativas a Indias existentes en la Biblioteca Univer-
sitaria de Valencia: colección de impresos y manuscritos de los siglos XVI al XIX, Valencia, Genera-
litat, 1990.


