
L ~ U E  LA ma, CUNA DE U PRODUCCI~N 
AZUCARERA AMERICANA?(') 

En este trabajo intentare demostrar que, aunque 
fue en la Concepcion de La Vega Real donde, a inicios 
del siglo XVI, se procesd la cana de azucar por 
primera vez en el Nuevo Mundo, esta produccion 
fracaso porque no existian las condiciones materiales 
fundamentales que permitieran el desarrollo de la 
industria azucarera. 

Es de todos conocido que la cana de azucar se 
domestico en la India y China 800 anos A.C. y que los 
arabes, a partir del ano 640 A.C., la difundieron por el 
Medio Oriente, el norte de h i c a ,  las islas medited- 
neas, el levante y la costa granadina de Espana. A 
partir de 1430, los portugueses la introdujeron en las 
islas Madeira, Azores y de Cabo Verde y, en 1484, los 
espanoles la llevaron a las Islas Canarias. 

Cristobal Coloncollocioel azucar cuando, en 1478, la 
transport6 desde Madeira a Genova para el comerciante 



Spinola. Luego se familiarizo con la graminea porque la 
madre de su primera esposa, Felipa Muniz de 
Perestreiio, hija de Bartolome de Perestrello, primer 
gobernador de Porto Santo, dependencia de Madeira, 
tenia un ingenio azucarero.(l) Cuando Colon realizaba 
los preparativos del segundo viaje, los reyes catolicos 
expidieron una Real Cedula, en Barcelona, el 23 de 
mayo de 1493, ordenandole que trajera, entre otras 
semillas, la de cana de azucar,@) y veinte labradores a 
sueldo y otro que supiera construir acequias de riego 
para que ejercieran sus oficios y cultivaran cereales, 
frutas y cafia de azucar en el asentamiento que se 
liamaria La 1sabela.c3) 

LA m~ DE AZUCAR EN LA ISABELA. 

En cumplimiento de esas instrucciones reales, el 
13 de octubre de 1493, Colon cargo en Gomara, una 
de las Islas Canarias, esquejes de cana de azucar que 
sembro en La Isabela a partir del 7 de diciembre. El 30 
de enero de 1494, el almirante envi6 a Fernando e 
Isabel un memorial con Antonio de Torres en el que 
les informo que "las canas de azucar que se pusieron 
han prendido".(') El hijo del almirante, Hernando, 

(1) Nod k. TAb iUsEarp o/ v. VOL 1. h d o n .  Chapanin & Hall, 
1949. e 1 6  

(2) Fhndseo Lbpea de Gomrm. Historia genemi de &S I d b .  Primera 
putc. Buwlona. Euitorhl Iberia, 1965. p 42. 

(3) V w  RiiMo, ~ ~ ~ ~ p l l a d o r .  Cedulurio dc Sun&o Domingo (1487- 
ISuO). VOL 1. Inedfto. Museo de ha Casan Realrq Santo Domingo. 
Vease tambien 8 Muan Ftiidndet de Navamte. Colaed6n de los 
vwea y dt8cubrimlenb8, Vol. 1. Madrid. EdIcione8 A t b  p 321. 
(Baiiroaa de Automa Espbies). 

(4) CrlauUml Co161~ R#locionesy wrtas. Madrid Libreria de la Vda. de 
H#nrado & Ch, 1892. p 205. (Biblioteca CUdca, VOL CWaV). 
Tambien en FernQndco de Navomtt. Op. cit. p. 204. 



senalo que "las canas de azucar germinaban en siete 
&$'.m 

Por su parte, Pedro Martir de Angleria, exageran- 
do un poco, dijo que "en cuestion de mas de dos 
semanas, las estacas crecieron alrededor de veintidos 
pulgadass'.(@ Continuando su abultamiento agrego: 
"La cana que produce el azCicar tiene en esta isla 
mayor desarrollo que en parte alguna, pues, a lo que 
dicen, se m'an tan gruesas como un brazo y exceden 
en alto la estatura y media de un hombre. ACin mas, en 
Valencia de Espana, donde desde muy antiguo se 
extrae gran cantidad de azucar, o dondequiera que la 
cana se cultiva, echa esta cinco o seis taiios, o cuando 
mas 7; pues bien, este numero es en la Espanola de 20 
y, en ocasiones, de 30.'* 

Con condiciones agroecologicas favorables, el 
cultivo de la cana de d c a r  debio haber prosperado en 
La Isabela, pero no ocurrio asi. El interes de Colon y 
de la corona, mas que producir articulas agricolas se 
centro en la explotacion de los yacimientos de oro que 
podian enriquecerlos rapidamente y con pocos esfuer- 
zos. Aunque la monarquia espaIiola requeria con urgen- 
cia oro para continuar en&ca su "guerra santa contrae1 
moro innel", los altos precios alcanzados por el dulce en 
los mercados europeos la irnpuls6 a promulgar dos 
Reales Cedulas para fomentar la produccion de azucar. 

(5) Hemudo Co16a. Vido &l d m h n t u  don Crisfobal Colon. Mc.lea 
Fondo de Cdnum Eeon6mia, 1947. p161. (Biblioteca Amcricrau. 
Scnc Crodmna de 1nrH.r). 

(6) Pedro Martir de AegieriL D k t h  &l Nuevo M&. Tomo 1. 
u e a &  i, cnpitplo 11. Citado por Rank Moya Poa& La &s@uh un 
4 XVI (2493-1520). 5.ntlya Uiivcnidrd C I M I h  M ~ I W  J 
Migtir, 1971. p 258. 

(7) Pedro Mlrtbr* Op. dt. Tomo 1. Dea& IV. Merito. Jd Po& e 
aUog 1% p 45 .  



La primera de ellas, fechada en Burgos, el 23 de 
abril de 1497, instruyo a Colon poblar la isla y asentar 
labradores y hortelanos que cultivaran la cana de 
azucar y fomentaran la crianza de ganados.@ La 
segunda, de Medina del Campo, del 22 de julio de 
dicho ano, ordeno al almirante a "dar e senalar cn la 
dicha Ysla, tierras en que ellos (los colonos-ECM) 
pudiesen sembrar pan e otras semillas, e plantar huer- 
tos e algodonales e vinas e arboles e canaverales de 
azucar e otras plantas, e facer e edificar casas e 
molinos e ingenios para el dicho azucar." Estas tierras 
a repartir estarian exentas dcl pago de todo tipo de 
impuestos y serian inembargablesJ9) 

A pesar de estos inccntivos ofrecidos por la coro- 
na, en La Isabela no prospero la cana de azucar ni 
ningun otro cultivo por varias ramnes: 1) la primcra, 
porque los colonos desconocian las tecnicas para 
producir azucar, hecho que senalo Pedro Martir al 
afirmar que "el jugo de la cana no cuajaba".(lO) En 
verdad, "no es que no cristalizase e1 guarapo, sino que 
los cxpedicionarios no sabian como haccrl0".('~)2) en 
segundo lugar, porque con las terribles hambrunas 
quc pasaron los espanoles, es casi seguro que se 
comieron todas las plantas, incluyendo los tallos de la 
cana. 3) Por ultimo, nadie queria trabajar la tierra; 
todos estaban cegados por la fiebre del oro; la corona, 
Colon y los colonos, fiebre que aumento cuando 
Roldan logro que se repartieran ticrras y aborigenes 

(8) Archivo General de Indias (AG1)-Patronato 11- No 1-Ramo 3. en 
Fernindez de Navsmte. Op. cit. pp. 409-410. 

(9) AGI-Patronito-ml-cclf.1a-Leg. 4/11. Colcccidn de documentos 
iddilos de Indias (CODOIN). Serie 1, vol XXXV. p. 175. 

(10) Pedro Marur. Op. cit. Decada 1. Libro 111, p.130. 
(1 1) Justo L. del Rio. Los inicios de (a agricultum eumpea en el Nuevo 
Mundo (1492-1542). S e v k  Graficas del Guadalquivir, 1991. p. 304. 



para emplear esa mano de obra gratuita no tanto en 
faenas agricolas, sino en la extraccion y lavado de oro 
para beneficio propio. 

La produccion azucarera tendria que esperar otra 
oportunidad, igualmente fallida, en la Concepcion de 
La Vega Real. 

LA CANA DE AZUCAR EN LA VEGA REAL. 

La reintroduccion de la Cana de azucar en La 
Espanola y su siembra en La Vega es confusa y 
contradictoria. Dos cronistas que vivieron en la isla 
(Las Casas y Femandez de Oviedo) ofrecieron infor- 
maciones diferentes que, otros que les siguieron, 
reprodujeron para aumentar, mas aun, la confusion. 
Las Casas, residente en La Vega para la epoca y 
testigo ocular, senalo que fue Aguilon, (12) en 1505 o 
1506.(l" Herrera, quien nunca estuvo en America y 

(12) Su verdadero nombre era A lom Guti6mz de Aguilon, oriundo de 
Zaragoza. Fue encomendero en L. Vega y en Azua. (Pete Boyd 
Bowman. fndice geobiognffm de cuarenh milpobkidores de Amirica 
en elsigloXM (1493-lSl9). Tomo 1. Bogota. Instituto Caro y Cuervo, 
1964. p. 163). En el a60 de 1514, siendo vecino de Azua, se k 
encomendaron 36 aborigenes con el cacique Alcobaza. (E. Rodriguez 
Demorizi. Los dominicos y laF encomiendas de indios en La Es 
Santo Domingo. Editora del Caribe, 1971. p. 179). P a n  u gti 
habia aiiado a Hernando de Gorjon en una empresa que construyo un 
trapiche en Azua. ("Cargos hechos a1 Ucenciado Vadillo". 
AGI-JusUcia-59-ifl5%~.-1597~. En Justo L del Rio. O p  dt. p. 306). 
En 1518 pidio merced para que los vecinos de Azua no frieran 
obiigados a b m r  oro por un iapm dt 10 anos y se ies permitiera 
dedicame a otras grrqSuLs como cPneiTstoLi y caoaverske de azucar. 
(AGI-Santo Domingo 77-ramo 1- doc 7. En Justo L del Rio. Op cit. p 
310). En 1519, recien Legado a La isla el licenciado Rodrlgo de Figueroa, 
hvoreda a emprrsPrloa e InvedonlstPs como Alom GutlCmt de 
Aguilon con "prestamos de dlnero, donaclones de fknas y libertades", 
en cumpiiento de la Real Cedula de Zaragoza, del 9 de diciembre de 
1518. (AGI-Justicia) 45. En Justo L del Rio. O p  dt. p 311). 

(13) BartolomC de Las Casas. Historia de las Indias. vol. 111. Libro 111. 
cap. CXXIX. MCxico. Fondo de Cultura Economica, 1995. p 273. 
(Biblioteca Americana. Seria Cronistas de Indias). 



d b i 6  en 1600, india5 lo mismo, agregando que 
Aguilon trajo semillas de cana y las sembro en La 
Vega, "que era fertiiisima, llena de rios y felicidad">l4) 
Deer compartio la opinion de Las Casas.cm 

Fernandez de Oviedo, quien de 1533 a 546 fue 
alcaide de la fortaleza y regidor del ayuntamiento de 
Santo Domingo, afirmo que "el primero que puso cana 
de d c a r  en esta isla fue Pedro de Atienza>16) en la 
dbdad de Concepcidn de la Vega (. . .) e que todo el 
dcsmoiio posterior de la industria azucarera-ECM) 
hobo origen en las canas de Pedro de Atienza".(l? 
Lbpez de Gomara, quien escribio en 1552, repitio a 
Oviedo. (18) En nuestros dfas, Ratekin mantuvo la tesis 
de que Atienza reintrodujo la cana de azucar y la 
"sembro en el rico llano de la Vega Real, cerca de la 
pujante villa y centro de fundicion de Concepcion de 
La VegaY'.(lq Fernando Ortiz, cuando hizo una crono- 
logfa de los primeros azucares elaborados en Ameri- 
ca, indic6 que Atienza planto el canaveral en el ano 

(14) Antonb de Hemera. HiaoMgsnsmlk bbs h e c h  de los eadzeaaRap 
en las islas y t i e n  lptnns. Tomo IV. Dhda II. Libro IIL cap. XiV. 
Madrid. 1936. p 274. 

(M) h. Op. ell. p 117. 
CIC) Pcdro de AbkaP em wturai de Medina del Campo. En 1514 tcnk 

am ia Vega UM enoomiendi de 112 aborigenem, encribe9dae por el 
me CrMbal del Mari&, De 1514 a 1524, fceh ests blttrmi en Is % i'aeregdor&dleheladrd.(uoydBonm~n.Op.dt.p. 

j l j ; ) y ~ ~ o p c k p 9 2 ~ .  
Q7) Gonnb Fernin&r dc Ovitdo. H&toria genero1 notival dc lar 

~r*.rvo~~Libroni .cap V I I L M . M ~ G ~ ~ ~ ~ ~ ~ R B E ,  199>,pp 
106107. (Bibiioteca de Autom EspidoIcs). 

Q8)LopudeGomuzOpdt.po2. 
(19) MaRhi RaWda. YThc early sugar hui 

R@a&Amedcan H h t o d d  Rnln. voL=?,%%zD% 
Universl Rcrr, 1954. 4. Acaba de ulir imduddo al espadol 
Estudios 2 rw.* Afio X h I ,  N* 96. Santo Domingo (abrii-Jiinio de 
l994). pp 69-95. 



isol.@)Hace 3 anos, Justo L. del Rio justinoo la opinion 
&Ortizdeque"laplan~fue~introducidaen 1501, fecha 

la que Pedro de Atienza sembr6 el primer canaveral 
con -es importados de Canarias".G1) 

No aclarar6 estas contradicciones referentes a los 
personajes y a las fechas en que fue reintroducida la 
semilla y sembrada en La Vega. Lo importante es que 
todos los autores citados, desde los cronistas del siglo 
XVI hasta los investigadores de los Ciltimos 40 anos, 
coinciden en que fue en el valle de la Vega Real donde 
se plantaron y cultivaron canaverales que se daban her- 
mosos. Credan las canas tan lozanas, que Martir asevero 
"Cuanta sea la fertilidad de este valle y cuanta la benigni- 
dad del terreno, podras colegir10 de lo que dicen los 
Inopios expedicionarios (. . .) Raices de las canas, produ- 
jeron dentro de los quince dias canas de a cod0.m 

LA PRODUCCION DE AZUCAR EN LA VEGA REAL 

Si hay contradicciones con relacion a quien y 
cuando planto canaverales en La Vega, igualmente las 
hay -y con mayor confusion- respecto al colono y 
fecha de la produccion de las primeras mieles y 
dulces. Las Casas a f i i 6  que "un vecino de la Vega 
llamado Aguilon, fue el que primeramente hizo azu- 
car en estas Indias, con ciertos instrumentos de made- 
ra con que exprimia el zumo de las canas, y aunque no 
bien hecha por no tener buen aparejo, pero todavia 

(20) FansDdoOrtL.UElprlmu~upecaeroqtichabowAmeri- 
m". Rcvhtii IsLa VOL IV, N02. Univasldrd Centrai de iam Viiias, 
&ni8Ctrq Cuba (caclrojcmbdt 1962). p 43yC-cubono 
&l&&zcog rlaawr. 2a 2.. Univemidad Central de Liis V U b  Clan 
Cuba, 1963. p 350. 

(21) JPdo L. de1 Rio. Op cit. p 305. 
(22) Pedro Mprtii. Op elt. N a d a  1. Libro 111 p WO 



verdadera y cuasi buen aziicar. Seria esto por el ano de 
1505 6 1506; (. . .) y el primero fue que della hiz: 
alfeniques y yo lo vi."w) (Los ciertos instrumentos 
para extraer el guarapo era la cunyaya india, instru- 
mento usado para sacar el zumo de la yuca, de la que 
tratar6 mas adelante. El alfenique que el padre domi- 
nico vio hacer a Aguilon era una pasta de guarapo 
 cocido,^ melado, estirado en barras muy delgadas y 
alargadas. Alfefiique es palabra derivada del arabe al- 
fanid, que significa dulce; equivalga a nuestra 
"canquifia", cibaenismo con el que se designa un largo 
caramelo hecho de melado con forma cilindrica). 

Gonzillez de Oviedo, por el contrario, sin ser 
testigo presencial, sefialo que "inquiriendo, he hallado 
que dicen algunos hombres de credito e viejos, que 
hoy viven en esta cibdad (Santo Domingo ECM) 
afirman (. . .) que el alcaide de La Vega, Miguel 
Ballester, natural de Cataluna, fue el primero que hizo 
azucar, (. . .) dicen que lo que hizo fue muy poco".(24) 

(23) Las Cama Op. cli. VOL i i L  pp. 273-274. 

b e  bombredealgun8~mporiiscir, "viejo y mUy nrpetabk (.y.) ~ e n o  
de anas", ue estuvo iklmeotc del lado de Colon durante Ir RcbcMn 
~ ~ o - L n ~ ~ a ~ u e a n k ~ e e n t r r u r i l a r o ~ ~ ~ ~ p d e ~ a  urn 
alcaide. h l v 6  k vid8 al adehtado Butolome Col6n d n d o b  

~ v 

ambos~contendkntcs en 1499g h e  enviado ante los rey- catahoa 
, pua que ies i d o i m ~ r s  todo lo nkdomdo con Is ~EgSL.  ~r -. op cit. VOL I. pp 429,45210; VOL 

ii. p p  70-74 y as., 97,100,103). En 1514 era vcelno de ia vuia de La 
Bue~ventura y tenia O Lndlas tncomendidos, dMgidoa r Iw 
cadquea AW(~ y Fnmdm ~qiias. (Roddgwz Demorid. Ep cit. 
pp. 184,187-190). En 1523 acompao6 i F r i i n b  de Gimy, entoncm 
@mmador de Juniieri, en h -da e.pcdldbn a America Ccn- 
tcaL (Der. O p  dt. nota en p 118). Por m -do papel como 
errpedlelooarlo y conqubtador, Juan de Castellanos k dedico dar 
ear0fas de sua de vwvnes Uvslrrs kI&. Madrid. 
M e m  0RBk";"gCs%%78 (BLMIo<M d. AUM. -hki). 



Lopez Gomara tambi6n atribuyo a Ballester la prima- 
da en la obtencion de azucar.m Femhdo Ortiz, en 
sus dos citadas obras, dijo que en 1505 o un afio antes, 
fue Ballester o Aguil6n.m Aurelio Ti&, igualmente 
considero que fue Bal1ester.m 

Tanto Ratekin como Justo L. del Rfo aceptaron la 
version de Las Casas, por ser testigo ocular, de que 
Aguilon hizo mieles y azucar en 1505 6 1506 en forma 
de alfeniques y que Ballester, en 1512, realizo expe- 
rimentos para producir el dulce. Ambos autores basa- 
ron sus criterios tanto en lo escrito por Las Casas, 
como en el estudio de documentos del Archivo Gene- 
ral de Indias, en Strvilla.m El investigador Justo L. 
del Rio es quien con mas pr~fundidad ha escrito sobre 
el aztic81: colonial de Santo Domingo basta el afio 
1542, y por su dedicaci6n y acusiosa labor se ha 
convertido en especialista de la agricultura y ganade- 
ria americanas de origen europeo en la primera mitad 
del siglo XVI. La nota discordante la dio &sula 
Lamb, quien sostuvo, sin prueba alguna, "que el 
primero en fundar un molino fue Pedro de Atienza, 
quien produjo azucar en cantidad sunciente para de- 
mostrar que este producto era una fuente de riqueza en 

Soy partidadio de las opiniones de Las Casas, 



radffcadas por Ratekin y Justo L del Rio y mchazo 
tanto a Oviedo (por basar sus criterios en testimonios 
de viejos colonos emitidos quizas de 25 a 40 anos 
despues) y a sus seguidores, asf como a l h l a  Lamb. 
El caso de esta autora es muy controversia1 porque en 
La Vega no se htnd6 m o h o  alguno ni tampoco se 
produjo un volumen de azucar que demostr6 el porve- 
nir que tenia esa indwiria. En dicha villa solamente se 
produjeron melazas y alfeniques, pero nunca autenti- 
ca azucar, porque no se emplearon hormas de barro 
para purgar el melado y poder obtener el pan de azucar 
que, conforme a su pureza, podia ser de 5 tipos: 
lealdado, quebrado, mascabado, espumas y panela. 

Por otro lado, Oviedo dijo que antes de fabricarse 
verdadera azucar, en el sur, en el trapiche de Gonzalo 
de Velosa, a orillas del Rfo Nigua, muchos habian 
sembrado semillas de cana en La Vega "6 las criaban 
6 fadan mieles dellasn.@"J Repito, Aguilon o Ballester 
construyeron un aut6ctono instrumento de madera (la 
cunyaya taina), o prensas de palanca, para extraer el 
jugo de la cana y fabricar con el guarapo melado, "que 
tenia buena venta entre los espaiioles que trabajaban 
en las minas".el) 

Ratekin, citando a Salvador Brau, aseguro que en 
1505 6 1506 "mu&os agricuitores de La Vega comenza- 
ron a producir melazas para incrementar los beneficios 
que obtenian de sus explotaciones agricolas".cn, Y t 3 3  
Aunque Moya Pons a•’irm6 que en 1506 se produjo 



d a r  para "abastecer el mercado locd & Concep- 
d6n de la Vega y parece haber sido buen negocio*, 
ya he demostrado que aiii no se elaboro a-, sino 
que fue Gonzalo de Velosa quien la elaboro anos 
despues. Ademas, es bien sabido que la producci6n 
azucarera nunca fue en esta isla una actividad destina- 
da a satisfacer un mercado interno, mucho menos 
local tan restringido como el de La Vega, sino que 
siempre se destin6 a un mercado externo: a un merca- 
do mundial. En los primeros anos del siglo XVI no 
podia elaborarse azucar en la colonia para un mercado 
local, mucho menos para uno mundial, porque no 
existian las condiciones basicas que lo hubieran per- 
mitido, como tratar6 mas adelante. 

Ahora bien, @mo se produjeron esas mieles y 
alfeniques en el segundo lustro del siglo M? Ya 
exprese, citando a Las Casas, que fue mediante rusti- 
cos instrumentos de madera que se exprimio la d i a .  
Fernando Orih acoto: 

En toda esa veintena & anos que van & 1494 a 
1515 (cuando Veha construybsu trapiche-ECM), 
luUrdiocunyayajheaquilahicamaquiiur& 
exprimir caiias (...). La cunyaya Utdia equivale a la 
prensa manual queya se collocia en el- egeo 
rnas & 100 an0SA.c. 
A veces aun se usa por alla para expriinu uvasy 
aceinuras. La cunyaya es un aparato mas nrdimesr- 
tario aun que la prerr~a usada por los antiguos 
griegos y romanos, Uama&a torculum, por ellos 
usada p a  triturar lac olivas metidas en unas 
canastas &fibrasflexibZesy  sacar^ el orujo. La 



cunyaya es un simple palo o quepor una de 
sus puntas se articula en un agujero hecho en un 
tronco de arbol, vertical, arraigadoy cortado como 
un alto tocbn, y por el otro extremo se mueve hacia 
abajo como una palanca, estrujando bajo ella unos 
trozos de cana, precisamente pelados o 
des cascara do^^ colocados ono en un saquete, jabuco 
o fardu&fB) los cuales van por una canalita hacia 
una jicara o vasija que lo recoge. Ese jugo o 
guarapo se bebe fresco o se cuece para evaporarle 
el agua y convertirlo en melaza melado y, si se 
quiere, en dcarpara el uso casero. Claro esta que 
para una produccibn comercial de azucar, la ma- 
nual cunyaya era insuficiente. Sin embargo, con ese 
sencillo aparato mecanico propio de la tecnologia 
india, los espanoles prensaron con fuerza humana 
las canas e hicieron guarapos, mieles y azucares 
antes depoder implantar las maquinas rotutivas de 
sus trapiches y sus ingenios JJ.f3q 

Ratekin, por su parte, manifesto que Aguilon y el 
mismo Ballester, en 151 2 utilizaron "primitivos y 
burdos equipos de madera, pero la cantidad producida 
fue pequena, la calidad inferior y la verdadera produc- 
cidn industrial de azucar no se desarrollo en La 

(35) En cuba y en Santo Domingo es un hrbol amonhceo de madera muy 
solida y llcrrlble que se emplea en armaduras de rnnchoa rusticos, 
viguetes, va-, e& Sus h t a s  sirven para aiimenlar cerdos y palo- 
mrs dv-. (Esteban Plcbardo. Diccbn~pmvinciaIcusircaona- 
& ue vaes  y /mes cubanar. La Habana. Editorial de Ciencias 
Soeisks, 1985. P. 622). 

(36) En Cuba se Unm Jaba a una especie de cesta tejida con hojas de 
guano, equlvikntc a nutstro meato. Jabuco cs una jaba m4s a n g d  
por la boca que por el fondo. (Plchardo . Op. dt. p. 343). Fardel 
equivale a fardo o mco que usaban los caminantes. 

(37) Fernando OrtiE "El primcr ingenb" p. 44. 



Vega".(38) Justo L. del Rio, igualmente asevero que los 
guarapos extraidos en La Vega se obtuvieron en la 
cunyaya india, la cual tenia similitudes con el torculum 
romano usado para la aceituna y la uva.@q 

Basado en estas citas es que puedo plantear que, 
aunque en La Vega existian algunas condiciones 
agroecologicas que hubieran permitido producir azu- 
car, alli esta no se elaboro, sino melado, alfeniques y 
"cuasi azticar", al decir de Las Casas. Los experimen- 
tos veganos, no obstante ser pioneros en America, no 
pudieron fructificar porque Aguilon, Ballester o cua- 
lesquiera otros que hubieran intentado hacer lo mis- 
mo, no dominaban la complejidad agraria, industrial, 
mercantil, tecnologica, de transporte, de capitales y 
mano de obra requerida para la produccion de azucar 
de cana. En las condiciones existentes en La Vega no 
podia desarrollarse esa industria, y por ello, a duras 
penas, se logro fabricar un dulce de pesima calidad. 

CAUSAS DEL FRACASO DE LOS INTENTOS 
DE LA VEGA 

Para que en La Vega hubiera sido posible el 
progreso de la industria azucarera era necesario, como 
acabo de manifestar en el parrafo anterior, que se 
contara con ciertas condiciones objetivas que permi- 
tieran su fomento, tales como: 

lo Capital para las inversiones. En La Vega no 
falto una cierta acumulacion originaria o formaci6n 
de capital, de lo que carecio fue de la decision de los 
que la poseian para dedicarlo a ese riesgoso y des- 
conocido negocio, ya que, por tener recelos, preferian 

(38) Ratekia Op. c L  p. 4 
(39) Justo L del Rio. Op cit. p. 351. 



orientarlos hacia otras actividades mas fsciles y ren- 
tables: la explotacion del oro y el financiamiento de 
expediciones a las islas antillanas y Tierra Firme, 
donde espexaban encontrar metales preciosos y un 
rapido enriquecimiento. 

2" Tierras fdrtlles y llanas, con buenas lluvias o 
facilidades de riego, con abundantes bosques no leja- 
nos que proporcionaran maderas de buena calidad 
para construir los molinos, carretas, implementos, 
edificaciones y leiia como combustiile para las das  
de pailas durante las &as>* Las tierras de La Vega, 
no obstante ser feraces, planas y cubiertas de buenos 
boques, no eran muy hvorables por las excesivas 
lluvias que no permitian una alta concentraci6n de 
sacarosa en el guarapo, por lo menos hubiera hecho 
poco rentable la molienda de la cana. 

3" Ganado abundante para mover las carretas 
que tirasen las dias, moviesen el trapiche, transpor- 
tasen el azucar a los puertos de embarque y alimenta- 
sen a los trabajadores. 

4" InstrPmentos de pducd6n materiaies y 
humanos. Matedales como molinos, edificaciones, 
pailas, espumaderas, tanques de decantaci6n, hormas, 
cajas, bocoyes, carretas, arados, aperos de labranza, 
etc. Humanos, como amplias dotaciones & indios 
encomendados (no disponibles por la violenta 
despoblacion aborigen y porque los repartidos esta- 
ban dedicados, fundamentalmente, a la explotaci6n 
del oro) o de esclavos, bien fueran caribefios, lucayos 
o africanos, que no existh en abundancia entre los 
anos 1505 y 1515. Estos d a  elementos demandaban 



una gran disponibilidad de capitales, ya que, se& 
Oviedo, un buen ingenio bien aviado exida una 
inversion de 1412,  15 o m8s miles de ducados,(41) 
sumas que dificilmente pudfan aportar los propieta- 
rios de tierras de la epoca avecindados en La Vega. 

5" Buenas v h s  de comnnicadon y cercanfa a los 
pmertog. La unidad productiva debia estar ubicada en 
las cercanias de los lugares de embarque del azucar y 
contar con buenos caminos que permitieran el transito 
de carretas. Este fue, a mi entender, el principal 
elemento que contribuyo a que en La Vega fracasara 
la produccibn azucarera, no en 1512, sino con poste- 
rioridad a esa fecha. La Vega, por encontrame encla- 
vada casi en el centro de la isla, rodeada de montanas 
y caudalosos dos, con caminos intransitables gran 
parte del afio y sin posibilidades de utilizar el Rfo 
Cama., a•’iuente del Yuna, como via acuatica para 
acarrear productos agricolas de gran volumen hasta la 
Bahia de SamanB, enfrento el problema vital de la 
prducci6n azucarera: el transporte. Es inconcebible 
que a inicios del siglo XVI pudiera transportarse 
azucar desde La Vega a Puerto Plata, en el norte, o a 
Santo Domingo, Haina, Palenque, Najayo u Ocoa, en 
el sur, a lomo de bestias, vadeando a nado grandes 
rios, cabalgando por trillos enlodados y anegadas 
sabanas. 

Sobre esta falta de transporte existe variada infor- 
macion documental. En 1505, por Real Cedula, los 
reyes catolicos, instruyeron a Ovando que "los cami- 
nos que de& que ser6 bien adobar para el puerto de la 

(41) Fcrniwltz de Oviedo. Op. cit, p. 107. No(r: 15,000 ducadoa rcpm- 
niitabon iinos US$60,000.00 d d h  que, convcrudoir i puma dond- 
nkiinor, cqulvIkMia i d a  de blDS12,000,800.00 & 1991. 
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Plata seria cosa provechosa asedlos adobar e todas las 
cosas data  calidad que vierdes que son provechos& 
hasedias como es p&esciere"."~res Gos despub, 
por Real Despacho a Ovando, Fernando se refirio a los 
inconvenientes del transporte desde La Vega senalan- 
do que "los vezinos dizen que no pueden vivir en ella 
syno a mucho trabajo por la grand dificultad que ay en 
llevar las cosas de unas partes a las otras, por ser tierra 
muy montanosa e aver muchos rios e no estar los 
caminos bien abiertos".(q 

l h u l a  Lamb, apologista de Ovando y gran 
exageradora de los logros de su gobierno, escribi6 esta 
gran mentira: "La variada y extensa actividad econo- 
mica de la isla exigia el establecimiento de medios de 
transporte, tales como caminos y puentes, asi como 
buenos puertos. El minucioso analisis que hizo Ovando 
de las necesidades estrategicas y economicas de la isla 
motivo el que el gobernador hiciera progresar la parte 
septentrional de la misma. Efectuando los embarques 
desde Puerto Plata, se evitaban los peligros del pasaje 
de Mona en la ruta de Espana." Agrega la autora otra 
fantasiosa fabula: "Los caminos que partian de Santo 
Domingo en direcci6n Norte, Este y Oeste estaban 
despejados y cuidados. (. . .) El trafico en carreteras 
-desconocido para los indios- y en los caminos de 
herradura estaba protegido en toda la isla".(u) 

Moreu de Saint-Mery, basado no se sabe en cuales 



fuentes, tambien fantaseo con la existencia de cami- 
nos. Escribio: "A comienzos del siglo XVI, Puerto 
Plata estuvo muy floreciente (.. .). Los buques de 
Espana llegaban alli en gran numero y encontraban su 
cargamento de azucar, porque en aquella epoca era 
uno de los embarcaderos de La Vega y Santiago, hacia 
los cuales Ovando habia hecho construir un magnifico 
camino, por lo cual se le censuro mucho los gastos 
hechos.-) La dificultad de la inexistencia de vias de 
comunicacion entre La Vega, Puerto Plata y Santo 
Domingo se mantenia vigente en 1525. En ese ano, en 
memorial de los vecinos de La Vega a Carlos 1 se le 
informo que: "por estar La Vega apartada de los 
puertos de mar, los vecinos que en ella viven no tienen 
otra contratac%n ni provecho salvo coger oro (. . .), 
que las cosas que vienen de Castilla B la ciudad de 
Santo Domingo, por ser el camino largo 6 malo, 
cuestan traerlas de Santo Domingo B esta ciudad otro 
tanto como valen en Santo Domingo, e que da ta  
ciudad a la villa de Puerto Plata hay menos caminos e 
mas rios peligrosos 6 sin puentes (. . .). Desta ciudad a 
la ciudad de Santo Domingo hay muy malos caminos 
en los terminos de Bonao e Buenaventura, e como 
aquellos pueblos sean casi despoblados 6 no los pueden 
adobar, que Su Majestad mande que se adere~en".<~@ 



Como podra notatse, la falta de caminos entre La 
Vega y los puertos del Atlantico y del Caribe hizo 
imposible que se plantease producir y transportar 
azucar desde La Vega. 

6" Por dltimo, base fundamental de la produccion 
azucarera fue ia existenda de un amplio mercado, 
no tanto interno o local, sino externo o mundial. Es 
inconcebible pensar que en los afios iniciales del siglo 
pudiesen existir mercados regionales, mucho menos 
un mercado colonial unico. Aunque existia un merca- 
do mundial en expansi611, que mantenia una escalada 
en los precios del azucar, La Vega no pudo aprovechar 
esa coyuntura econ6mica por su aislamiento y otros 
factores sefialados anteriormente. 

A pesar de ello y de su creciente despoblacion a 
partir de 1515, debido al agotamiento delos yacimentos 
auriferos de aluvion (despoblacidn que en 1528 era 
casi total, pues de S00 vecii10s que habia anteriormen- 
te apenas quedaban 20 que pensaban aband~narla):~') 



hubo intentos de la corona para fomentar la produc- 
cion de azucar en La Vega. En 1512 se suspendi6 el 
diezmo establecido en 1501 sobre las dias  de aza- 
car.@n En 1515, el arzobispo de La Vega, Dr. Pedm 
S u h z  de Deza, escribio a la corte una relacion en 
la que recomendo que "se deberan animar los ofyciales 
de Vuestra Alteza a los casados para que fyciesen 
ingenios de azacar, que ail6 seran muy provechosos 
para aquellas partcsn(Ys En 1519, el tcsorero Miguel 
de Pasamonte consigui6 a Francisco Orejon y Alonso 
Roman, vecinos de La Vega, mas de 100 indios y 500 
pesos a cada uno para que construyesen molinos 
de azbcar.C* En 1520, frac886 otro intento & estable- 
cer molinos & d c a r  en La Vega, "a pesar & que 
Figueroa concerto y 0-6 a los miembros del 
Cabildo, A lvm de Castro y Pedro de Atienza, la 
subvencion para la constnicci6n de dos ingenios, 
no fue llevada a cabo tal e1ccci6n (.. .). La ciudad 
estaba muy lejos de la costa para transportar la produc- 
ci6n, era mas costosa la vida en ella y lo que iniciaron 
tales edificaciones no tenian reamos para acabar- 
las."(51) 



Con el agotamiento del oro, los frustrados intentos - 

por elaborar azuca,, la falia de caminos y la subsi- 
guiente despoblacion de La Vega y otros poblados del 
interior de la isla, en los valles y terrazas costeras se 
desarrollaron casi todas las actividades agricolas, fun- 
damentalmente la azucarera, por las facilidades por- 
tuarias que ofrecian. La consecuencia inmediata de 
esta situacion fue la rapida desaparicion de los pesi- 
mos caminos, con lo que "el azticar impuso la costa 
sobre el interior minero (. . .) y las tierras mas lejanas 
de los puertos quedaron aprovechadas por una pr6sp- 
ra ganaderia".CSa 

Los escasos vecinos que quedaron en La Vega se 
dedicaron, por tanto, a la produccion pecuaria y a otro 
cultivo, tambien asiatico como la cana de aziicar: 
la canafistola. En 1518 comenzo a cultivarse esta 
planta empleada como laxante que, aunque pueda 
parecer jocoso, segun carta del licenciado Suazo a 
Carlos 1, tuvo su origen en una pepita que defeco un 
enfermo en una purga que se le daba.cs3) Esto acaecio 
en el Monasterio de San Francisco, justo en los 
momentosen queel bispo Suarez de Deza quema- 

(52) Lonnu, E. Lbpez Sebasuan y JriiPto L del Rio Moreno. UComercio 
y tralllsporte en 1. economi. del azucar nntillsno en el siglo XVIn. 
Anuario de Esradioe Americanm. VOL XLIX S e v k  Escueias de 
Estodios HlspPnoamehnoa. ConseJo Superlor de Invretlg.doms 
Clenlllk.ng 1992. p 57. 

(53) Carta del IkndPdo Smzo, Gobernador de ia Espanola, a Carlos 
1 sobre b neasldul del butn gobierno y propoeieioiies ptm au 
conservacion y apmmto, y una suchia niacion de Iss riquezas de 
aqwU tima. Fechada en Santo Domingo, el 22 de enero de 1518. 
AGI-Patronato R e a i - ~ 1 7 4 R a m o  8. En CODOIN. Suie 1. VOL 1. p. 
294. Tambien en J. Marino InebaustepL O p  cit. p. 59. 



ba en dicha villa a dos profugos que huian de  la 
Santa Inquisicion.(") 

A partir de ese momento la planta se aclimato y 
propago con tanta rapidez y amplitud, que en pocos 
anos La Vega se convirtio en gran productora y 
exportadora de sus vainas. Asi la villa de La Vega, sin 
que esto pueda ser considerado como un chistoso 
retruecano, que fracaso varias veces en la elaboracion 
de la cana y no fue pionera de la industria azucarera 
americana, por una fortuita evacuacion de una entera 
pepita de canafistola, tuvo un rotundo exito en su 
produccion y fue cuna americana en el cultivo de ese 
popular purgante. 

(54) Reiacl6n de una carta a su alteza del obispo de Concepci6u de La 
Vega, Di. Pedro S u k z  de Deu, fechada en Santo Domingo el 16 de 
julio de 1518. AGI-Slmncas-Patronato Real. Est.2-Cq).lo-kg. 1/20. 
CODOIN. Sede 1. vol. 36. pp. 369370. 




