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La busqueda de oro, motor basico de los primeros espanoles 
desplazados a Indias, no impidio el desarrollo de lo que acabo sien- 

do la riqueza mas estable de las islas: la actividad agropecuaria. Una 
vez se asentaron, los primeros colonos asimilaron las peculiarida- 

des de los territorios y aceptaron la desconocida geografia, lo que 
les permitio adaptar plantas y animales comunes en sus ecosiste- 
mas europeos, aunque extranas para los naturales. 

Formas de vida largamente gestadas durante la epoca medie- 
val, a s d a c i o n  de pautas procedentes, incluso, de culturas ajenas a 

la propia Peninsula, se extenderan por los territorios americanos, 

adecuandose a la realidad circundante, pero preservando la esencia 
de lo originario. 

Del espectacular y valioso caballo, pasando por el ganado 

mayor, por la dura cabra o la austera oveja, sin olvidar al omnivoro 
cerdo o las aves de corral, el Nuevo Mundo se abrira tambien a la 

granjeria del indusmoso poblador hispano, que constituyo el co- 

mun de los asentarnientos. 
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La demanda abierta por la colonizacion, la explotacion rni- 

nera y el trafico comercial, terminaron generando una compleja ac- 

tividad ganadera originaria de grandes fortunas y de verdaderos 

conglomerados empresariales de muy diversa naturaleza y volu- 

men de negocios. Sin embargo, son los modestos origenes, asocia- 

dos con la supervivencia, la seguridad minima requerida, el 

pequeno intercambio y la asociacion o relacion con otras activida- 

des economicas las que queremos destacar dentro de una activi- 

dad, por otro lado, bien conocida y estudiada en el mundo 

americanista. 

Los Antecedentes Castellanos 

Para quienes se han ocupado de aspectos ganaderos en la 
Historia de Espana, resulta evidente la importancia que tuvo la cria 

de ganados en la economia de C a s a  durante los siglos XV y XVI. 
Sin duda, una de las razones que explican el origen de este predo- 

minio pastoril esta en el constante estado de guerra que existio-a 

lo largo de ocho siglos- entre musulmanes y cristianos, con las 

consecuentes modificaciones de la frontera. Ademas, junto a la es- 

casez de tierras cultivables, el pastoreo demandaba menos hom- 

bres y dejaba excedentes poblacionales para la guerra. 

Paralelamente, durante toda la Edad Media, las desolaciones 

de la peste negra y otras epidemias favorecieron la aparicion de 

amplios espacios despoblados que no tardaron en ser ocupados 

por grandes rebanos de ovinos o vacunos. Al mismo tiempo, al 

menos hasta fuiales del siglo XV, los ganaderos se encargaron de 

demostrar que la produccion de lana, cueros, carne, leche y deriva- 

dos lacteos tenia una mas facil proteccion y, quiza, era hasta eco- 



Hombres y ganados en la tierra del oro: Comienzos de la ganadena en Indias 

nomicamente mas rentable que el cultivo de cereales, olivos o 

vides'. 

Como es natural, el mayor progreso de la ganaderia estuvo 

provocado por muchos otros factores. Los granos tuvieron sus 

precios tasados durante mucho tiempo, las cosechas eran mas in- 

seguras-por circunstancias clirnaticas o belicas-, requerian mas 
mano de obra; las tierras destinadas a cultivo estaban limitadas-la 

siembra solo era factible en el ruedo y en terrenos vallados o amo- 
jonado~, pues la ley prohibia la roturacion de los suelos destinados 

a pasto-y el aprovechamiento de los amplisimos baldios era gra- 
tuito o de bajo coste, permitiendo la ampliacion del negocio pasto- 

d. 

El principal objeto del cuidado de ganados en domesticidad 

era la consecucion de una amplia garna de productos de primera 

necesidad, derivados de sus carnes, grasas, cueros, lanas, astas y 
huesos. En la Castilla medieval la carne constituia-junto con el 

pan y el vin-un importante sustento, existiendo un elevado nu- 

mero de gremios que transformaban las pieles en cientos de obje- 
tos y la lana en una no menos numerosa variedad de textiles, pues 

la produccion de algodon decayo en epoca califal, mientras que el 
lino y el canamo tenian un escaso cultivo fuera de la cornisa canta- 

brica y la depresion del Guadalquivir. En toda Europa, desde fmes 

de la Edad Media, la demanda de lana siguto una iinea ascendente, 

generando su comercio buena parte de la actividad mercanal de 
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puertos tan importantes como Bilbao o Valencia y proporcionan- 

do sustanciosos beneficios a la Real Hacienda. 

La presencia de una cultura ganadera en la vida peninsular se 
refleja de multiples formas en las paginas de la literatura del siglo 

XVI, tanto en la dramaturgm como en la lirica y la narrativa, apare- 

ciendo innumerables obras de tema pastoril. El tratamiento varia 

de unos generos a otros, desde el mundo idilico cercano a lo utopi- 
co hasta la fantasia y protocolo de formas con que abordan las no- 

velas de caballeria el mundo relacionado con el caballo y su jinete. 

N o  faltan generos mas realistas-como la novela picaresca-en el 
tratamiento de la vida ganadera e, incluso, de corte historicista, 

como las cronicas de regiones y reinados. En hn, las multiples fa- 

cetas de la cultura ganadera estan vigentes tambien en las cronicas 
del periodo de los grandes descubrimientos, obras en las que 

abundan las observaciones de los contemporaneos sobre el desen- 
volvimiento pecuario en el Nuevo Mundo. 

En el centro de la Peninsula, los rudos contrastes orograficos 

y chat icos  hicieron necesario el movimiento semestral de los re- 
banos en busca de hierbas. Surgio asi una ganaderia ovina, trans- 

humante, protegida por una abundante legislacion que defendia el 

libre uso de los pastos'. 

Del mismo modo, en las postrimerias del medioevo, las po- 
blaciones situadas en el Oeste y Sur de Espaiia desarrollaron la 
cria de ganado a gran escala de forma estable, sin transhumancia. 

El cortijo y la dehesa estuvieron dedicados, sobre todo, a la pro- 

duccion de reses y, en segundo lugar, a ganado menor. Esta forma 
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de explotacion pecuaria fue una particularidad espanola. Segun 

han demostrado ya algunos estudios, en el resto de Europa, qui- 

tando las llanuras hungaras y, tal vez, la Irlanda Occidental, solo se 

practicaba la cria del ganado en pequena escala, en modestos esta- 

blos3. 

Debido a las grandes concesiones que otorgaron a la hiesta 

los Reyes Catolicos, muchos historiadores han identificado la ga- 

naderia con la cria de ovejas. Sin embargo, como ya hemos ex- 

puesto, en Espana existian otros modelos pecuarios distintos al 

ovino transhumante. En la mayoria de las tierras que bordeaban 

las riberas del Guadiana, asi como en gran parte de la depresion 

del Guadalquivir, prosperaba la cria vacuna, en un regimen lati- 

fundista o comunal que abarcaba extensas comarcas del suroeste 

hispanoportugues.4 

En estos territorios los criadores de vacuno fueron mas be- 

neficiados que los ovejeros, siendo preferidos ya por Fernando 111 

(1199-1252) en el repartimiento de las tierras andaluzas recien 

conquistadas. A partir del siglo SIII, el vacuno primo por encima 

del ovino en importantes zonas de las campinas beticas y extreme- 

nas, continuando este progreso hasta los siglos XV y XVI, rnien- 

tras que en el resto de Casulla la sustitucion del buey por la mula y 
los intereses de los ovejeros orientaron la produccion ganadera 

hacia la lana y las carnes del cordero. 

La division de la ganaderia en dos tipos diferentes de explota- 

ciones -transhumantes y estantes-con una distinta localizacion 

Wecktnann, 1984, vol. 2,p. 460. 
Bishko, 1952. 
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geografica -submesetas castellanas y suroeste hspanoportu- 

gues-fue teorizada recientemente por Charles Julian Bishko, re- 

cogiendo los analisis hechos por algunos arbitristas de finales del 

siglo X'VI y principios del XVII como Lope de Deza y Caxa de Le- 

mela5 

En los ultimos anos, hemos venido corroborando el predo- 

-mino del ganado vacuno en las fuentes documentales de la Anda- 

lucia Betica del periodo, aunque no parece prudente la 

generalizacion de la hipotesis para todo el territorio del suroeste 

peninsular mientras no se emprendan nuevas investigaciones con 

los materiales lusos, extremenos y andaluces de los Reinos de Cor- 

doba y Jaen. 

Para el caso del Reino de S e d a ,  territorio que Comprendia 

las actuales provincias de Sevilla, Cadiz, Huelva y sur de Badajoz, 

algunos testamentos de ganaderos que hemos consultado en los 

protocolos Sevillanos, asi como los censos de propiedades elabo- 

rados para el cobro de alcabalas, tercias y s e ~ c i o s  extraordina- 

rios, verifica dcha preponderancia de forma abrumadora." 

Atendiendo a los aspectos cuantitativos, por el numero de 

cabezas y su valor en el mercado, sin ninguna duda, el vacuno era 

la principal cabana ganadera de la Andalucia Betica. En las riberas 

y marismas del Guadalquivir los porcentajes variaban sustancial- 

mente entre unos pueblos y otros, si bien las reses representaban 

Bisbko, 19-52. 
EIgrueso de los bienes penranos que tenian en 1508 Diego Fernande~ Me- 
xiay su eJposa Leonor de Pined? estaba constituido por22 buyes, 80 vacasy 
bel.ems. Archivo de Pmtocdos de Sevilla (4 P S), of: I V ,  Lb III, f 
600408. 
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mas de la mitad de la riqueza ganadera (el 68,47% en la Rincona- 
da). En pueblos del Aljarafe como Sanlucar la Mayor, las 1 .S30 ca- 

bezas de los pecheros que pastaban en sus terminos alcanzaban 
por su numero el 39,45O/o del total de ganados, pero por su valor 

representaban el 71 ,3o0/o de toda la ganaderia. Los porcentajes en 

favor del vacuno se inuementaban en la campina, llegando en 
Gandul al 86,71 O/o del valor de todo el ramo pecuario, algo mas del 

80% en Fuentes y a una estimacion similar en Cannona.7 

Si tenemos en cuenta la generalizacion de las practicas pecua- 
rias en la vida social y economica espanola, se entiende que un 

porcentaje muy elevado de la gente emigrada a America tuviese 

cierta relacion con ia ganaderia, ya fuese porqu; hubieran practica- 

do dicha actividad, ttabajado en ella o, simplemente, porque pro- 

cedieran de regiones tradicionalmente ganaderasa. 

El Periodo de Factoria ( 1493-1503) 

Cristobal Colon, Pedro Martir de Angleria, Andres Bemal- 

dez y ottos escritores del momento, reflejaban en sus escritos el 

impacto que supuso para los dos mundos su mutuo encuentro, 
denotando la sorpresa y admiracion que causaba en los expedicio- 

' Datos extraihs de lar estadistas ebbomdar, sobre bganadena en el reino de 
Sevif.. delnglo XV7,porJusto L &/Rio Morenopam elpmyecto IA eeo- 
nomia andalupa ante h revolucion de los precios, 1500- 1600, din@ab por 
Franchco Mombs Padnin. 
Coneh-ion a h que llqo Jesus Mana Lopep Ruip (1 974, pp. 2 1 0-2 13 ) 

cuando anaiipo h ocupan'ony lugares de ongen de los h o m h  que conponlan 
b huestes de Fmandey de Sepa. Elresuftado de esta investigacionpuedege- 
nemlipane a o i m  huestes, taly como combomn distintos trabojs: Simons, 
196 1 @p. 1 3 4 ;  Vmsberg, 1978, y Parsons, 1962. 
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narios el descubrimiento de nuevas especies vegetales y faunisti- 

cas. La respuesta de todos los cronistas al desconocimiento 

general de la naturaleza americana fue su descripcion, valiendose 
de recursos como el analisis de las semejanzas y diferencias exis- 
tentes entre los animales y plantas de uno y otro lado del Atlantico. 

Esta comparacion servia tambien para establecer a priori las posi- 

bilidades agropecuarias de los nuevos territorios; de esta forma, la 
fertilidad de la Vega de Concepcion se identificaba con la de Car- 

mona, mientras que las excelencias de la hierba del vaile de Mexico 
se asemejaban a las de las dehesas de la Serena extremena. 

En el mundo desconocido que se abria ante sus ojos, las 

mentes de los primeros viajeros buscaban dragones, unicornios, 

amazonas y otros seres extraordinarios cuya constitucion fisica 
solo intuian por las imaparias descripciones de algunas obras de 

la epoca. Por supuesto, esperaban hallar los mamiferos del Viejo 
Continente. 

El asombro por las maradas de la naturaleza americana no 
tardo en manifestarse, una vez realizadas las primeras observacio- 

nes del mundo antiiiano, pero el mayor impacto no estuvo provo-. 

cado por la presencia de vegetales desconocidos, hombres 
desnudos o por la ausencia de monstruos y seres raros, sino por la 

carencia casi generalizada de grandes cuadrupedos. El mismo 
Cristobal Colon se apresuro a reflejar en su diario tal admiracion: 

'hinguna bestia de ninguna manem yide... salvopapagqos. .. wym ni 
cabri ni otmr bestia vidc... si /as hubiem no pudiera ennr de vera&- 
na... 9" 

El choque psicologico debio ser tremendo, pero, tomada ya 

la decision de constituir una colonia, no quedo mas remedio que 



Hombres y ganados en la tierra del oro: Comienzos de la ganadena en Indias 

ilevar ganados de Espana. Refiriendose al pertrechamiento de la 

segunda expedicion colombina, todos los cronistas coinciden en 

senalar que el Almirante preparo, con vistas a la cria, cierto nume- 
ro de yeguas, ovejas y terneras, asi como algunos otros reproduc- 
tores de distintas especies; esta cabana se completo en La Gomera 

con la adquisicion de mas animales, entre los que se contaban 
ocho puercas.10 

En estos primeros momentos, pese al optimismo que rezu- 
man las manifestaciones literarias sobre la adaptacion y el desarro- 
ilo de la cabana trasladada a La Isabela, parece que no debieron ser 

muchos los animales transportados y menos aun los que quedaron 

vivos despues de las enfermedades y harnbrunas consecutivas que 
padecieron los expedicionatios. En breve tiempo, los estomagos 

anoraron la carne que acostumbraban y don Cristobal no tuvo 
mas remedio que redactar una patetica carta, enviada con Antonio 
de Torres, reflejando la carencia de carnes frescas con las que ali- 

mentar a los enfermos en su convalecencia.11 

Para solucionar las deficiencias de la joven colonia, Colon su- 

girio a los Reyes el envio de pequenas partidas de vacunos y ovi- 
nos en cada uno de los barcos que salieran de Espana." Es mas, 
sabiendo que este no era el remedio mas rapido, propuso otra so- 

lucion para dotar a la gente instalada en La Espanola de las bestias 

' O  Gilly Vanh, 1784, p. 49; Bernahez, 1762, cap. m, p. 30 1; Casa.r, 
195 1,  lib. 1,  cap. L X A X I ,  p. 346; Lopex & Gomara, 1958, vol. 1 ,  p. 
55. 

" Fenrandq & Navamie, 1954, VOL 1, p. 376-3 77. 
l2 Feman&x de Navamte, 174 1, p. 175- 176; Casas, 1751, vol. II, cap. 

CZXIII .  P. 385. 
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de trabajo necesarias, asi como de los ganados suficientes para su 

alimentacion: debia darse licencia a un numero concreto de mer- 

caderes para que transportaran anualmente a su costa ciertos ga- 
nados, vendiendolos a precios razonables. Preocupado por los 

gastos, el Almirante ideo incluso la forma de hanciar estas adqui- 

siciones: todas las importaciones podrian pagarse capturando al- 

gunos esclavos entre los muchos canibales que habitaban en las 

pequenas Antillas.13 

Despues de llegar Antonio de Torres a Espana, el 7 de marzo 

de 1494, los Reyes Catolicos debatieron con Fonseca las propues- 

tas de su socio. En Arevalo estimaron que las necesidades anuales 

de una colonia compuesta por 1.000 personas podrian atenderse 

transportando dos docenas de equidos, un centenar de ovinos y 
caprinos, una veintena de vacunos y algunos cientos de avesl4. 

Este proyecto debio llevarse a la practica rapidamente, a juzgar 

por algunas informaciones que denotan la premura con que partio 

Bartolome Colon, quien se apresuro a adquirir en La Gomera una 

centena de ovinos, arribando a La Espanola en abril de 1494.'5. 

A este segundo cargamento siguieron varios mas en anos 

consecutivos. En 1495 la Corona embarco otra nueva partida de 

ganados con Juan de Aguado. A esta siguio una cuarta flota que 

l3 Fernandeq de Navarrete, 174 1,  p. 175-176; . Ca~as, 1751, vol. II. cap. 
CLXIII .  P. 385. . 

'' Memorial para don Juan Fonseca, Arevalo 1-V71-1494. C. D. I. A. 
v o l .  m p .  477. 

'j C m ,  1751, lib. 1, cap. CII,p. 402. Agi, indifmntegeneml, 4 18, libmge- 
neralde 1503 a 1513,J 62 v. 
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zarpo en junio de 1496 de Sevilla, financiada por Juanoto Berardi, 

y una quinta que llevo el Almirante al aiio siguiente.lfi 

Estas armadas llevaron de Andalucia pequenas cantidades de 

vacunos,l7 adquiriendose mayoritariamente ganado lanar en Ca- 

narias.18 La razon que explica esta preferencia por el ovino, quiza 

se relacione con el hecho de que, tal y como estaban haciendo en 

Espana con la Mesta, la intencion de los Reyes Catolicos era desa- 

rrollar su produccion en America.19 

Desde el principio, los proyectos estatales encontraron mul- 

tiples problemas, ofreciendo los primeros experimentos de cria 

vacuna unos pobres resultados, mientras que las iniciativas lleva- 

das a cabo con ovinos y caprinos fuerofl autenticos fracasos. 

Algunas manifestaciones llegadas a la Corte corroboraban que en 

La Espanola no medraban estos ultimos ganados por inadapta- 

cion al tropico. Los contemporaneos llegaron a manifestar que es- 

tas especies perecian por la excesiva humedad ambiental, idea que 

no explicaban correctamente, por los escasos conocimientos cli- 

matologicos del momento y el corto desarrollo de la ciencia veteri- 

naria, pero que resumian en una sola frase 

Casas, 1951, lib. 1, iap. XII, 436. 
" AGI ,  Contratacion, 3.249, libro 2 de amaakr,,j: 22. 
l8 Por manhto realAguado debia imprar en la Gomeru 100 ovejas, uunqtre 

sologasto 7.000 maravedies en a4uinr 13 cabras, 3 1 ouejaj 1 1 m-nems. 
Contratacion, 3.247, lib. 2 de Amad?s,f.. 31; Peny de Tudela, 1956, p. 
112. 

l 3  Francisco de Palomavs cargo en la nao Santa Catalina 10 cabeqas; Gunia 
A l u a y  llevo 30 ouejar mas en la nao Santa Mana3 Santiugo Juan de -4sa- 
pis,  en la carabela San La'qaro, otras 30, A G I ,  Contrata~ion, 3.239,J 
1053 125 V. 
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' E n  toda /u tierra la hierba es tan alta que desto elmno las mata. '70 

En estos primeros momentos de incertidumbre productiva, 

la situacion economica de la colonia instalada en La Espanola era 

preocupante. Despues de un quinquenio de poblarniento, los re- 

banos de la isla no tenian otro dueno que el rey ni este otro adrni- 

nistrador que Colon. Faltaban las condiciones para la creacion de 

una economia pecuaria, porque, siendo todos los espanoles meros 

asalariados, no existia una iniciativa privada. De ello se encargaban 

don Cristobal y don Bartolome. El desprestigio que por aquellos 

anos tenian las Indtas no era propiamente de la tierra, sino del regi- 

men impuesto en ella, pues los que querian ir alla no dejaban de te- 

mer que los Colon se apropiaran de los ganados que llevasen.21 

En efecto, en ausencia de su hermano, el Adelantado cuido y 

procuro el aumento de las crianzas como cosa propia. Dado el 

acuerdo de cooperacion economica existente entre Colon y la Co- 

rona, como socios teoricos, parece normal que los primeros con- 

fundieran sus propiedades con las de los reyes. En estas 

circunstancias, creemos logco que imperase el descontento entre 

los frustrados ganaderos espanoles. La colera acumulada debia ser 

tanta que, en su huida hacia Xaragua, Roldan y los suyos robaron 

del hato real todos los equidos y mataron cuantas vacas pudic 

ron." 

2o .4GI, Pu~rona/o, 170, ramo 9. 
-' Traslado de la seguridad enviada al obispo de Bahjoiypara los que quisieran 

ir a Indias, Madrid 5-V- 1495. .4GI, Patronato, 9 8  87-87 V. .Domen- 
to dado por Perey de Tudela, 13-54 p. 100. 

72 G i l , ~  L'arela, 1983, p. 275; P e t q  de Tudela, 1956 p. 158-1 68. 
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Con posterioridad, ya de vuelta de su tercer viaje, don Cristo- 

bal tuvo que ceder a la gente de Roldan distintos ganados para que 

depusiesen su actitud y se estableciera la concordia entre seguido- 

res de uno y otro bando'3.A partir de entonces la cria de puercos 

prospero rapidamente, al menos entre la gente del propio Roldan. 

Este era el primer intento por imponer una ganaderia privada, 

rompiendo totalmente con el regimen de monopolio estatal de la 

etapa de factoria.24 

Las especies animales que mas progresaron durante los anos 

comprendidos entre 1495 y 1504 fueron las aves y los cerdos, pre- 

cisamente aquellas que estaban explotadas por la iniciativa priva- 

da. Un memorial anonimo correspondiente a este periodo asi lo 

corrobora.25 

Ya por entonces la alimentacion de los espanoles se basaba 

hasta tal punto en la carne que el mismo Colon no se ahorraba las 

criticas, comentando que su avidez les llevaba a consumifla inclu- 

so los sabados. Por desgracia, la verdad era mucho mas cruda: la 

cotidianidad de este sustento era forzosa, dado que4escontado 

el cazabe-no tenian otra cosa que llevarse a la boca salvo cochi- 

nos, gallinas y algunas hutias que cazaban con perros.2"~ mas, 

don Cristobal se contradecia, porque, teniendo en cuenta las cre- 

cientes necesidades nutricionales, temio que los pobladores ani- 

quilaran todos los cerdos, motivo por el cual procedio a 

2-3 Ca.ra.r, 7957, lib, I, cap. GLXII, p. 7 7 7 .  
24 Colon, 1944, L.@. m, p. 228. 
2F AGI, Patronato, 770,ramo 9. 
2G Ca.ia.r, 1957, lib. U, cap. CUV, p. 83. 
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confiscarlos. Con posterioridad, los roldanistas no dejaron de acu- 

sarle de haberles sisado sus porcinos;27 por su parte, el Almirante 
solo pudo justificar que unicamente tomo ocho puercas-adquiri- 
das en La Gomera por varios miembros de su segunda expedi- 
cion-para que no las matasen.28 

Aunque la informacion no es muy fidedigna, dada la polemi- 
ca en que esta insertada, no deja lugar a dudas sobre los tipos de 

ganados que mas progresaban en las nuevas tierras. Nos queda 
por saber si la actuacion del gobernador pretendia salvar una situa- 
cion critica para la supervivencia o si, por el contrario, estuvo mo- 
tivada por su prevision economica. Mas bien parece que fue lo 

segundo, porque en 1498 Las Casas resumia el numero tan eleva- 
do de cerdos que habia en La Espanola con la expresion o sin 
cuent0.B 

Por lo demas, los beneficios economicos eran escasos. Colon 

trato de satisfacer al menos los gastos coloniales. Enviando en 
1498 a Espana cinco navios cargados de esclavos. La medida no 
gusto a la Corona, uniendose a las m'ticas de esta decision las noti- 
cias que llegaban sobre el desconcierto reinante en La Espanola, 
siendo estas las claves de su sustitucion30. El 21 de mayo de 
1 4 9 9 i c e  Las Casas-mandaron los Reyes una provision para 

que el Almirante y sus hermanos entregaran a Bobadilla todos los 

27 GIL, y Vanla, 1984,~. 276. 
Casas,l951, t. II, cap. CLXIII,p. 385. 

29 Casas, 1951, lib. 11, cap. CLI/IIYp. 93ycap. i i X I I , p .  112. 
Romos, 1961, p. 45. 
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caballos y ganados que fuesen de la Corona, quedando destituido 
de su cargo.'' 

Durante los anos hales  del siglo XV y los primeros del XVI 
llegaron a la isla algunos vacunos gracias a iniciativas aisladas 

como las llevadas a cabo por Alvaro de Castro, dean de la iglesia 
de Concepcion de la Vega, y el mercader Rodrigo de Bastidas. Sin 

embargo, hasta 1503 al menos, las inversiones ganaderas no esta- 

tales fueron muy limitadas, si exceptuamos los casos expuestos y 
las actuaciones de algunos de los colonos que acompanaron a Luis 
de Arriaga y Velez de Mendoza. Podemos decir, sin temor a equi- 

vocaciones, que esta fase de la historia economica americana se 

caracterizo por la ausencia de iniciativa privada, dado que todo 

pertenecia a los Reyes, la mayor parte de los colonos eran simples 

jornaleros y aquellos que se dedicaban a la crianza tenian prohibi- 
do vender sus ganados. 

Para animar a los desilusionados espanoles, Bobadiila rom- 
pio el esquema economico existente nada mas llegar a La Espano- 

la, distribuyendo entre los colonos mas emprendedoresyue 

deseaban permanecer en la isla-los ganados, que tenian la Coro- 
na y Colon, a cuenta de los salarios adeudados. 

El arreglo no convencio en Espana, por lo que en 1501 Isabel 

y Fernando ordenaron al nuevo gobernador, Nicolas de Ovando, 
que revisara la tasacion de los rebanos privatizados-resarciendo 

a los espanoles en moneda si creia que no habian sido cedidos en 
su justo precio-y abonase los salarios adeudados por parte del 

-3' Caras, 1751,iib. 1 ccap. C U X I / I I I .  P. 180. 
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Estado32.Poco despues enmendaron el error de Bobadilia, man- 

dando devolver a don Cristobal la decima parte de los animales 

que la sociedad tenia en La Espanola, incluyendo partos y pospar- 
tos, acatando y cumpliendo asi lo capitulado en Santa Fe .33 

Mineros y Granjeros 

La flota de Nicolas de Ovando llevo algunas partidas de dis- 

tintas especies, procedentes de varias regiones: cerdos y cabras de 
Canarias34, asi como vacunos y equidos de la Andalucia Occiden- 

tal.35 A estas remesas debieron unirse algunas otras aportadas por 
los colonizadores que marcharon con Luis de Arriaga y Velez de 

Mendoza, si bien tenian prohibido venderlas. Al respecto, el man- 

dato real era muy claro: solo podrian utilizar los animales para su 

alimentacion o para servirse de ellos en sus oficios y labranzas, 
quedando reservada la comerciaiizacion al monopolio estatal. Cu- 

riosamente, la Corona abono el flete de las personas que partieron 
con estos dos capitulantes, pero no de los ganados y demas ele- 

mentos que llevaban destinados al cultivo; esta actitud in&ca la 

importancia cuantitativa de los rebanos transportados. 

j2 Inttusiones a Ovando, 1 -IX- 1501 A G I ,  Ind$bwfe General, 4 18, lib. 1, 
J 41. 

3 3  RC. 27-IX- 15OIAGI, Indifemte General, 4 1 1, f 53. Lusgana- 
dos de Colon estaban a cargo de Alonso Sanchey de CarbqaL Ca- 
sas, 13-51 ,lib. I1,l.a~. I V, p. 2 18. Fernandex de Navaverfe, 1954, wL, 
num. 142, p.466. 
L R M B ,  195G, p. 70. 

3' Ovando obtuvo fiete gratuiro para transportar a b Espatoka $e& vacas o 
bueyes. R C. 19-X- 150 1. AGI, Indifennfe Geneml, 4 18, lib. 1, f: 65. 



Hombres y ganados en la tierra del oro: Comienzos de la ganadena en Indias 

Por entonces debieron depositarse algunas esperanzas en la 

actividad ganadera, tal y como sugiere el hecho de que Ovando 

portase un arancel -regulando el cobro de diezmos y primi- 

cias-que debian abonar los nuevos criadores. Con la introduc- 

cion de este impuesto, la Corona pretendia obtener una 

sustanciosa fuente de ingresos para la Real Hacienda, intencion 

que resulta mas que evidente si advertimos la precision con que 

fue normado su cobro. 

Asi pues, hubo un proyecto para crear una importante pro- 

duccion agropecuaria en La Espanola, encomendandose su desa- 

rrollo a Arriaga y Velez de Mendoza, pero todo quedo en 

ilusiones, permaneciendo los deseos estatales sin materializar, al 

aumentar la poblacion consumidora muy por encima de la pro- 

duccion de alimentos. 

A la llegada de Nicolas de Ovando, en La Espaiiola vivian 

unos trescientos castellanos, muchos de ellos con granjerias de 

puercos y gallinas36. Hasta entonces la produccion ganadera habia 

guardado cierto equilibrio con el consumo, pero este esquema se 

rompio tras la arribada de los 1 S00 pobladores que acompanaron 

al gobernador y el establecimiento de un nuevo orden que poten- 

ciaba las exttacciones mineras. Este cambio en el equilibrio entre 

produccion y consumo, pese a que las gentes que fueron con 

Amaga y Velez de Mendoza comenzaron a ampliar los primeros 

asentarnientos pecuarios, estuvo provocado por la prohibicion ex- 

presa de comerciar las crianzas, lo que imposibilitaba el desarrollo 

36 Casar, 195 1, lib. IIII, 'cap. WI, p. 40. 
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de las distintas cabanas.37 Sin embargo, este no era el unico incon- 

veniente. Ya en el primer ano de poblamiento, Luis de Amaga in- 

formaba a la Corona que los perros cedidos a los 

indios-insuficiente o deficientemente alimentados-hacian 

grandes estragos en las pequenas piaras, presumiblemente porci- 

nas 3#. 

Por aquellos dias la mayor parte de los espanoles buscaban 

oro, despreocupados por la consecucion del sustento mientras te- 
nian bizcocho y tocinos en sus " t a legdas"dce  Las Casas-. 

En pocas semanas, la avaricia del metal perdio a muchos, generali- 

zandose el hambre y los fenecimientos por desnumcion. Aun asi, 

hubo algunos privilegiados entre los mas prosperos pobladores 

que pudieron comerse un lechon para celebrar algunas fiestas reli- 

giosas o festejar los momentos mas afortunados en los negocios.39 

Tras el asolamiento de la colonia por el hambre, en 1502, 
Ovando debio comprender que, sin un importante desarrollo pe- 

cuario, los colonos pasarian muchas penalidades y sufrimientos, 

pues la demanda de carnes excedia en mucho a las existencias dis- 

ponibles40. Pensando en ello, solicito al rey la legalizacion del co- 

mercio ganadero entre Andalucia y America. El monarca no puso 

mayores trabas y accedio, posibilitando a los pobladores el trasla- 

do de los animales que quisieran, pero mantuvo su deseo de vetar 

;" Capidacion con Luis de Amaga, 1 -E- 150 1. AGI. Inh9rente Genemi, 
418,lib. 1.F.33. . 

jX Carta de fa reina a Ovando, 27-XI-7503. Ibid,f: 119 V. 
Casas, 1751, lib. II, cap. III, p.216. 
LA MB, 1756, p. 170. 
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la comercializacion en el mercado isleno, continuando las activi- 

dades mercantiles en manos de la Corona4'. 

Poco despues, en marzo de 1503, Ovando recibio una ins- 
truccion secreta de los Reyes Catolicos ordenandole "disimular" 

- d e  moment-n el cobro de alcabalas por las transacciones 

ganaderas, solicitandole tambien informacion sobre "si se podra 
poner algun derecho sobre la labranza e crianza de los vecinos"4'. 

Esta documentacion oficial sugiere que-pese a la prohibicion ex- 

presa-existia ya un comercio interior de cerdos y galhas relati- 
vamente entre los pueblos costeros del norte y sur y 
las prosperas fundaciones mineras del centro de la isla. 

Durante este Ultimo ano, dos de los principales criadores de 

La Espanola, Francisco Velazquez y Juan de Esquivel, fueron co- 

misionados por los cabildos islenos para defender en la Corte los 

intereses locales. Entre los articulos~presentados, uno de ellos re- 
queria a los monarcas que dejasen importar libremente los gana- 

dos y yeguas que se necesitaran, sin poner ttabas monopolisticas. 

Por su parte, el gobernador tambien informo sobre la conve- 
niencia de acceder a la solicitud de los vecinos. Esta vez introdujo 

una novedad con respecto a su propuesta anterior: la Real Hacien- 

da podria beneficiarse del comercio pagando los importadores 

ciertos derechos. Con rapidez, los reyes pidieron parecer a frey 
Nicolas sobre la posible cuantia de la aduana propuesta4'. Desgra- 

+' Inhunones a Ovando, 20-111-1503. C. D.IA. WL XXXI, p. 173. 
42 Ibid P., 1 76. 
+3 R C. Lcgaliqando el h j m  dc ganahs, 20-111- 1503. C D.1. U. vol. V, 
PP. 43-52. 
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ciadarnente, no hemos hallado la respuesta del comendador, pero 

debio ser muy convincente, pues Isabel y Fernando no tardaron 

en satisfacer sus deseos. En efecto, el 15 de febrero de 1504, &e- 
ron permiso a los pobladores de La Espanola para adquirit y em- 

barcar en Espana los ganados y bestias que quisieran, legalizando 

la compraventa en America por un periodo de diez anos++. . 

Algunos meses antes, el 28 de julio de 1503, los oficiales de la 
Casa de la Contratacion recibieron orden de consentk el trafico de 

animales a determinados colonos, figurando ya entre ellos algunos 
de los que posteriormente serian de los mas prosperos empresa- 

rios ganaderos de La Espanola: Juan de Ayala, Miguel Diaz de 

Aux, Martin de Garnboa, Gomez de Ribera y Antonio Maldon* 
do45. 

Ganaderia e Iniciativa Privada. Los Primeros 
Criadores de Cerdos 

Cuenta Las Casas que todos aquellos dedicados al negocio de 

las granjenas, y no a coger oro, quedaron ricos. Esta fue una regla 
casi general, si exceptuamos a los mineros que tambien eran gana- 

deros. Tal y como puede comprobarse en otras cronicas y docu- 
mentos, mientras que criadores y agricultores medraron, los 

buscadores de oro siempre estuvieron endeudados y frecuente- 
mente, presos en las carceles por no pagar a sus acreedores, pues 

los calculos o perspectiva de beneficio fallaban con frecuencia. 
Nuestra afirmacion se entiende teniendo en cuenta que el rendi- 

+' Fernandq de Navamte, 1954, vol. II, nim. 53, p. 307. 
'j Madnd, 28- WI-1503. AGI, Ind$rente General, 4 18, lib. 1, f: 1 13. 
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miento de las extracciones auriferas era decreciente despues del 

primer ano de explotacion y la economia dominicana importaba la 

mayor parte de los productos consumidos, mientras que la espe- 
culacion de los mercaderes era notable y la inflacion alta. Las gran- 
jerias de entonces, hasta 1507-1509, no eran otras que sostener 

puercos y ave o plantar yuca.a 

A partir de estos anos, los espanoles comenzaron a especiali- 
zarce en la crianza, prevaleciendo esta sobre la agricultura. La car- 
ne empezo a primar sobre el cereal - o el pan de yuca en su 
ausencia- por varia razones, entre otras porque la ganaderia exigia 
menos mano de obra- que asi podia destinarse a las extracciones 

awiferas- y las tierras eran abundantes; porque, en comparacion 
con verduras y granos los tocinos y perniles aportaban muchas 
mas calorias; por la imposibilidad de obtener cosechas de trigo, 
vino o aceite en las zonas bajo influencia del clima tropical - con la 
conslguente dependencia del abasto andaluz -y  por la costumbre 
ganadera y alirnentaria existente en Castilla, gestada durante la re- 
conquista, donde el guerrero estaba mas conectado con el ganado 

que con los cultivos. 

Durante el periodo comprendido entre 1503 y 1 508 los in- 
gresos que obtuvo el Regio Patronato de los diezmos y primicias 

eran ya bastante importantes, procediendo casi todos de produc- 
ciones ganaderas. Las cuantias resarcidas a la Corona nos advier- 
ten del progreso porcino y avicola en las distintas poblaciones de 

la Espanola. 

46 CW, 1951 Lb. II, cap. W,p.225. 
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DIAGRAMAS DEL 1 AL 7 

REPRESENTACION ANUAL DE PORCENTAJES 
CORRESPONDIENTES AL REPARTO DEL DIEZMO POR 
CIUDADES Y LUGARES DE LA ISLA ESPANOLA, 
CORRESPONDIENTES A LOS ANOS QUE SE INDICAN 
EN CADA UNO DE ELLOS, EN EL PERIODO 
COMPRENDIDO ENTRE 1502 Y 1508.. 
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CUADRO 1 
DIEZMOS DE LA ESPANOLA DE LOS ANOS 1502 

A 1508. Las cantidades en pesos de oro. 

Fuente: AGI, Justicia, 914, num. 2, ramo 5, pieza la .Cuentas 
de Santa Clara. AGI, Justicia, 990, num. 1. 
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Como puede observarse en el cuadto, el diezmo crecio en 

las distintas poblaciones mientras se encontraba oro en los nos 

cercanos; cuando las arenas dejaban de limpiarse, los mineros se 

trasladaban a otras comarcas y tras ellos marchaban los agnculto- 

res y ganaderos que abastecian el mercado. De esta manera, Bue- 

naventura fue el principal productor agropecuario durante 1502 y 
1503, disminuyendo proporcionalmente su diezmo con respecto 

al de Santo Domingo ya en 1504, como consecuencia del descubri- 

miento el ano anterior de los ricos yacimientos auriferos del n o  
Ozama, que bana la ciudad, y del establecimiento de la capitalidad 
en elia. A la luz de los datos expuestos, se evidencia que en 1505 la 

produccion de una poblacion tan importante como Bonao co- 
mienza a retroceder, mientras que en 1506 lo hace Santiago y en 

1507 Concepcion de Vega, lo que evidencia el rapido declive de las 
extracciones y el paralelo estancamiento ganadero. El unico centro 

poblacional que consiguio un aumento sostenido de sus diezmos y 
que afronto con relativo exito la crisis minera fue Santo Domingo, 

tal vez, por ser el principal puerto y centro administrativo. En la ta- 

bla puede advertirse tambien la desaparicion de algunas poblacio- 
nes y la creacion de otras, la mayor parte de ellas relacionadas con. 

el fenecimiento o descubrimiento de nuevos placeres auriferos49. 

Las dos fundaciones con mayor desarrollo pecuario fueron 

Santo Domingo y Concepcion de la Vega, surgiendo tambien una 

notable especializacion en poblaciones no mineras como Azua, 

'"S d i e ~ o s y  primiciru & Santo Domingo no inc&yen elganado vacunoy 
owno, cobrado independientemente a los unicos hdons :  Francirco & Garg 
3 MigueL Diar de Aux. AGI, Justi~ia, 990, num. 1. AGI, Justicia, 774, 
num. 2. RamoJpieza 1" 
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San Juan de la Maguana, Yaquimo o Salvatierra de la Sabana-ya a 

comienzos de la crisis minera-que no tardaria en proporcionar a 

la isla la mayor parte de los recursos economicos generados en 

ella. 

Durante la primera mitad del siglo XVI la crianza de porcino 

fue extendiendose entre los colonos de La Espanola, despuntan- 

do ya los negocios pecuarios de una veintena de ellos. Un caso 

bien concreto es del propio Ovando, quien al termino de su man- 

dato tenia seis estancias repartidas por toda la isla: una en los "Ca- 

catios", otra junto a las tierras del cacique Gonzalo Blanco, dos 

mas en "YgUey"50, una quinta en "Iguamo" y la sexta en el terrni- 

no de Santo D o r n h ~ g o . ~ ~  

Distintos documentos del periodo corroboran que un buen 

numero de encomenderos habia desarrollado la crianza de puer- 

cos para alimentar a los indios y asalariados que empleaban en las 

minas52. Junto a aquellos, en las regiones no mineras, la mayor par- 

te de los pobladores se especializaron en tal produccion para satis- 

facer las demandas de los empresarios auriferos. El negocio 

pecuario ofrecia tan alta rentabilidad que algunos buscadores de 

oro sacaban mayores beneficios del cerdo que del metal. Al res- 

pecto, cuenta Las Casas que el origen de la fortuna de uno de los 

hombres mas ricos de la isla, Francisco de Garay, estaba en la 

j0 Higtv. 
j' AGI,  Ind@rente, General, 4 18, lib. 3, fl 1 O1 - 102. Tambien en :lGI, 

Contratah, 5.089, lib. 1. F, 84v. 
j2 En la infamacion que hizo ellicenkado Vadillo sobre las d e ~ h s  qae dio por 

perdiah Pedm de Isasaga, la mqorparte de los momsosposeian tranm de 
puercos. AGI ,  Santo Domingo, 9, ramo 2, doc.num. 16. 
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crianza de puercos. El fraile atribuia-exageradamente-a Garay 

y su compaiiero, Miguel Diaz de Aux, una encomienda de 5,000 
indios cuya principal actividad consistia en cuidar puercos, reco- 

nociendo que "por aquel tiempo eran de mucho provecho9'.53 

Por aquellos anos la Real Hacienda tambien mantuvo varias 

piaras por toda la isla, comercializandolas y sustentando a.los pe- 

quenos mineros que no producian sus propios aiimentos. De esta 

forma, ademas de asegurar los ingresos procedentes del quinto del 

oro, obtenia una ganancia paralela con la venta de multiples pro- 

ductos agropecuarios. Esta actividad estatal no desaparecio hasta 

que no descenderon las ganancias, ya fuese por la bajada de los 

precios del tocino o por el agotamiento de las minas54. 

Los porcinos no solo proporcionaron a los mineros las gra- 

sas necesarias para subsistir mientras explotaban los recursos auti- 

feros o diversificaban sus ganaderias, tambien constituyeron el 

grueso de la alimentacion del resto de la poblacion nativa. En rea- 

lidad, su crianza estuvo tan asociada al indio que no se entendia la 

existencia de unos sin los otros. Sin indios encomendados los cer- 

dos se perdian en el monte, se ahogaban con las riadas que seguian 

a los huracanes o eran robados55. 

Cada encomendero disponia de un estanciero y un porquero 

de origen espanol. El primero tenia a su cargo a los nativos ocupa- 

dos en las siembras de yuca, mientras que el segundo procuraba 

'' Ca~as, 1951, lib. III, cap. GUX,p. 234. '' Cartas a Diego Colony a los Oficiaales reales, 6- VI- 151 IAGI, Indifente 

- -  GeneruA 4 18, lib. 3,J 77y 8 1 v. 
" Rodee? 1978,p. 193. 
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que los aborigenes cuidaran de las trancas. En general, el trato que 

recibian estos era poco humano y, en muchos casos, muy cruel, 

pues el nativo antiUano no estaba acostumbrado al trabajo y para 

compelerle a ello era necesario el uso de la fuerza. En 15 19 el licen- 

ciado Figueroa ordeno a Pedro de Balbas que visitara la ciudad de 

Concepcion para comprobar si se cumplian las ordenanzas hechas 

sobre el buen tratamiento de los naturales. Del informe del juez se 

deduce que la normativa no tenia efectividad alguna, al mcnos con 

respecto a los indios que ejercian funciones de porquerizos, te- 

niendo que penalizar a mas de una treintena de espanoles56. 

Para desempeiiar eficazmente los duros trabajos mineros, la 

carne paso a ser una comida indispensable en la subsistencia de tai- 

nos y arawaks. En condiciones normales-de abundante provei- 

miento carnico-, un pueblo de trescientos aborigenes consumia 

al ano un minimo de 500 cerdos, motivo por el cual casi todos los 

encomenderos sostenian una piara de mas de 100 hembras de 

cria57. 

En el caso de Santo Domingo, ya a fmales de la decada de 

1510, la produccion de cerdos perdio importancia, quizas, porque 

las restantes especies de animales domesticos se reprodujeron en 

gran numero y por toda la isla, resultando mas rentables y menos 

trabajosos de cuidar. Ademas, al producir cuantiosos danos a la 

agricultura, cuando empezo a generalizarse el cultivo de la cana de 

azucar, muchos dejaron su crianza. Tal vez, tambien porque dispo- 

j6 Residenbu del licenciado Fipema. AGI ,  J~sticia, 45,J 29 1-293. 
j7 Casas, 1951, lib. III, cap. m I / I I I ,  p. 128. 
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nian en toda la isla de miles de ellos en estado salvaje58. 

Los Puercos Monteses 

Mientras se abandonaban y fundaban poblaciones, era fre- 
cuente que se perdieran cerdos que no tardaban en reproducirse 

en completa libertad. Atentos a la posibilidad de obtener nuevos 

ingresos, los oficiaies de la Real Hacienda se apresuraron a decla- 

rarlos bienes estatales, pensando en los beneficios derivados de su 
captura, aunque no sin las quejas de la poblacion espanola. Esta 

caza fue importante durante las dos primeras decadas de coloniza- 
cion, porque la demanda de alimentos era creciente y los precios 

de la carne alcanzaban cuantias importantes. 

Los puercos cimarrones se extendieron desde los focos de 
poblarniento por toda la isla. El origen era siempre el mismo, cer- 

dos perdidos en la selva por los pastores indios o escapados de los 

corrales. Su numero fue en aumento, porque, ademas de la natural 
reproduccion, a casi todos los criadores se les extraviaban grandes 

cantidades de ellos59. 

La explicacion de estas huidas la ofrecia Pedro Martir de. 

Angleria quien manifestaba la atraccion que sentian los puercos 

por los "ovos"~. El arbol estaba tan extenddo por La Espanola 

que, con su fruto-muy parecido a la ciruela, aunque algo rna- 

yor-, se cebaban los cerdos. La predileccion de los animales por 

jx Fernandq de Oviedo, 1959, lib. Wnl, cap. U, p. 14 1. 
j9 AGl,/usti~ia, 9,  num. 1. 

Ellobo, Spnrirm mombin @n.), es arbol de b familia de kn anacardd- 
ceas, m y  extenddo por lar A n t i h .  
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este alimento eran tal que, cuando maduraba, los porquerizos eran 

incapaces de sujetar las piaras e impedir que se desparramaran por 

los bosques, corriendo de un arbol a otro. De esta forma, termina- 

ban perdiendose61. 

Aunque las trancas eran controladas y encerradas en corrales, 

distintas informaciones de la epoca indican que los "marrones ji- 

baros" progresaban de forma fabulosa. A partir de entonces la 

monteria de cimarrones paso a ser una actividad productiva para 

quienes no tenian otra o para todos aquellos que querian ampliar 

SUS ingresos. 

Ya en 1503 Ovando informaba que, aunque la Corona habia 

prometido a los colonos el arrendamiento de los puercos salva- 

jes-para cazarlos en montenas-por 300 pesos, finalmente, ha- 

bian valido 2.000 castellanos. El precio de tan esencial fuente de 

proteinas se elevo como consecuencia de la existencia de multiples 

demandantes que elevaron las pujas, buscando los beneficios deja- 

dos entonces por la carne, el principal alimento. Los efectos de es- 

tas actuaciones se encadenaron, incrementandose los gastos de 

mineros y asalariados y apareciendo muestras de agravio entre los 

consumidores. Los colonos criticaban la codicia de los oficiales 

reales y de los que ostentaban el privilegio, manifestando que "no 

se podia arrendar lo que Dios milagrosamente habia dado para su 

mantenimiento7'62. Ante el descontento interno, la reina aprobo las 

sugerencias del gobernador contra el alquiler de este recurso. En 

6' Anglena, 1964, .Deca& II, lib. IX, p. 272. 
Repuuta a una caria de Ovanab, 29-III- 1503. AGI, Indr@rnte General, 
418, lib. 1 , f :  101v. 
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adelante, la Real Hacienda puso en practica otro sistema de comer- 

cializacion. A partir de 1504 se encargo a Lope Munoz, vecino de 

Puerto Plata, que realizase la monteria de Isabela Vieja, vendiendo 

la carne a aquellos que la quisieran. Los ingresos consegutdos con 

esta nueva formula fueron pocos-menos de 5 pesos-, por lo 

que al ario siguiente se cambio de tactica mercantil. Esta vez, co- 

menzaron a hacerse igualas para montear, pagando los interesados 

segun los animales que capturaran. Con este nuevo procedimiento 

se obtuvieron mas de 140 castellanos. En los cuatro primeros me- 

ses de 1506 los oficiales reales firmaron acuerdos de caza con cier- 

tos vecinos de Puerto Plata, Santiago y Concepcion de la Vega, 

consiguiendo unos ingresos de 56 pesos. Durante el resto del ano y 
los primeros meses de 1507, Gabriel de Barahona cobro por cuen- 

ta de la Real Hacienda otros 250 castellanos63. 

El progresivo protagonismo economico de las cacerias de 

puercos monteses incidio en el interes de los pobladores por solici- 

tar la gratuidad de este aprovechamiento. En 1508 los procutado- 

res Serrano y Nicuesa pidieron al rey la concesion de tal 

explotacion, accediendo el monarca, "para que tengan provecho e 

algun pasatiempo para su recreaciOn".64 

Estas capturas, realizadas con canes, caballos, picas, arcabu- 

ces y ballestas, contaban con un gran mercado, porque, al engordar 

con productos de la tierra, las carnes eran muy codiciadas, tenien- 

do reputacion de mas sabrosas que las del carnero. Al respecto, 

" C~uentas de Santa Clara. AGI, Ju~tin'a, 990, num. 1. 
AGI, Ind$rente General, 1.961, lib. 1, f: 34. Vea~e lugo, 1952,p. 166; 
Ganiu Mercadal, 1950, p. 128. 
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por esas fechas nadie dudaba que los distintos alunentos que nu- 
trian a los puercos producian sabores diversos en tocinos y perni- 

1 ~ ~ 6 5 .  

'Entre 1520 y 1530 existio un numero muy elevado de puer- 

cos salvajes por toda la isla, siendo apocados en decenios posterio- 
res por la mayor reproduccion de los perros cimarrones". Sin 

embargo, es posible que los cerdos desarrollaran sus mecanismos 
defensivos, pues, en el ultimo tercio del siglo, las manifestaciones 
de Cristobal de Santiesteban presentan una evidente recuperacion: 

'Hqgrandi3za  suma de puercos de monteh, tantos que no Je 

pueden encarecer'!67 

La proliferacion de porcino asiivestrado se produjo tambien 

en el resto delambito caribeno desde los primeros momentos de 

la colonizacion. Gonzalo ~ernandeZ de Oviedo lo testimoniaba 
en fecha tan temprana como 1525: 

•áPuercos monteses se han hecho muchos en las islas que es- 

tan pobladas de cristianos, asi como en Santo Domingo y Cuba y 

San Juan y Jamaica de los que de Espana se ilevaron; pero aunque 
de los puercos que se han llevado a Tierra Firme se hayan ido algu- 

nos al monte, no viven, porque los animales asi como tigres y ga- 
tos cervales y leones se los comen luego•âGn. 

Angletia, 1964 Decah II, lib. IX, p. 272. 
C m ,  1951, lib. 111, cap. CXXX,p.  276. 

67 AGI, Santo Domingo, 70, num. 49. 
68 Fernrindex & Ovieab, 1763, p. 6 1. 
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En las Antillas estas fueron las principales reservas de carnes 

durante los primeros anos que siguieron al establecimiento de las 

distintas fundaciones, perdurando su consumo mientras no se ge- 

neralizaron el vacuno y el ovino. 

Primeros Efectos de la Actividad Ganadera 

Despues de conocerse los estudios de Klein y otros investi- 

gadores sobre la evolucion pecuaria castellana, los historiadores 

han podido constatar la especial incidencia que tuvo la ganaderia 

en el desarrollo de las ciudades de las dos mesetas espanolas y, con 

posterioridad, en la formacion de la sociedad hispanoamericana. 

Por su parte, Ramon Carande senala dicho protagonismo subra- 

yando que los Reyes Catolicos consideraban al ganado como 

"principal sustancia de estos reinosm.69 Este predominio economi- 

co es comprensible si tenemos en cuenta que la continua contien- 

da entre moros y cristianos habia inclinado, paulatinamente, la 
produccion hacia el sector pecuario. Ya lo hemos dicho en paginas 

anteriores, pero insistimos, dicha evolucion fue asi, sencillamente, 

porque durante ochocientos anos la economia tuvo que adaptarse 

a los desastres propios de la guerra: incendios, rapinas y destmc- 

cion sistematica de todo cuanto podia servir al enemigo. 

Con posterioridad, al repoblarse la tierra, el soldado se asen- 

to junto con sus rebanos, prestando menor atencion a la practica 

agricola, que quedo encomendada a la poblacion musulmana o a 

los sectores mas bajos de la sociedad cristiana. Atendiendo a esta 

" Carande, 1965, v. 1 ,  PP. 73-74. 
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evolucion, en la sociedad estamental del siglo 337, el criador ocu- 

paba una posicion social favorecida frente al labrador. La sociedad 

de conquista, ya fuese en Espana o en America, repudio al campe- 

sino-morisco o indio-, porque su oficio era considerado vil y 
poco digno del guerrero, siendo desempeiiado solo por los secto- 

res mas bajos o por los vencidos. Sabiendo esto, parece logico que 

en el Nuevo Mundo la mano de obra que realizaba directamente 

las labores agrarias-ue no la creacion, direccion y potenciacion 

de las empresas agrarias70-uedase en manos de naturales, ne- 

gros o de espanoles pobres y que las ganaderas fueran copadas por 

los encomenderos y mas distinguidos miembros de la elite. Esta es 

una explicacion mas del fabuloso desarrollo pecuario que siguio a 

las fundaciones poblacionales, aunque no la unica. 

En este progreso tambien incidio el propio Estado, no solo 

obligando a los conquistadores-en las mismas capitulaciones-a 

trasladar rebanos hacia las nuevas regiones de asentamiento, sino 

tambien compeliendo a los pobladores a adquirirlos. Durante 

toda la primera mitad del siglo 3371, tanto los Reyes Catolicos 

como Carlos 1 y, posteriormente, Felipe 11 no dudaron en obligar 

a los colonos y encomenderos de las Andas ,  Nueva Espana, 

Guatemala, Honduras, Tierra Firme y Peru a que gastasen irnpor- 

tantes cantidades en la adquisicion de animales domesticos y plan- 

tas, todo con el objeto de que permanecieran en las tierras y no las 

abandonaran7'. 

70 M, 1771. 
71 R C. algobernador de Honduras, 20-1-1538. C D.I.A. vol. XIV, pp. 

147-150. 
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Existen otras muchas razones que explican la enorme propa- 
gacion del sector pecuario. Ya hemos advertido como los intere- 

ses economicos de las elites americanas promovieron las 
conquistas para comercializar sus producciones. Despues, la ocu- 

pacion de grandes territorios con una escasa concentracion demo- 

grafica o de rapida despoblacion, como las Antillas,'norte de 
Mexico, Centroamerica y Rio de la Plata, provoco el incremento 
de la tendencia acumulativa de tierras y animales por parte de 
aquellos individuos con mayores posibilidades de acceso a los res- 
tantes medios de produccion: encomenderos, mercaderes y 
miembros de la Administracion. Este patticulansmo empresarial 
era bastante normal porque, al fin y al cabo, estos eran los Unicos 
hombres que tenian disponibilidad de mano de obra y recursos 
economicos para acceder a la propiedad. Ciertamente, tal y como 
hemos expuesto, al ser el pasto un bien comun y la tierra realenga, 
para justificar la posesion del suel-mientras no llegaron las 
composiciones de tierras-no existio otro titulo que los propios 

rebanos que lo ocupaban. 

Con tales medidas, y movidos por el incentivo economico de 
la cria, la multiplicacion del ganado mayor fue tan rapida que hacia 

1550 su importancia economica y efecto social superaba con mu- 
cho a la del menor en todas las regiones del tropico. Por el contra- 
rio, en las tierras menos humedas de Nueva Espana primo la 

oveja, mientras que en los secos llanos peruanos lo hicieron la ca- 
bra y el puerco. Pero, en general, fuera cual fuese el ramo pecuario 
predominante, el influjo de la cultura ganadera marco toda la so- 
ciedad colonial y, en muchas regiones, llego a ser mas importante y 
perdurable que el de la misma mineria. 
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En poco mas de medio siglo America paso de ser un conti- 
nente virgen a contar con innumerables ganados. La colonizacion 
rompio con la unidad de la naturaleza, apareciendo en las primeras 
decadas diferencias sustanciales entre unas regiones y otras. Asi, 
en los primeros mapas realizados sobre las nuevas zonas de asen- 

tamiento, comenzaron a dibujarse los animales mas tipicos. El 
Nuevo Continente empezo entonces a parecerse al Viejo Mundo. 

Gracias a la masiva recepcion e implantacion pecuaria, en las 
distintas fundaciones de la America espanola se disfmto de una 
disponibilidad carnica muy abundante en la alimentacion. Los 

porcentajes de consumo en las ciudades del Nuevo Mundo sobre- 
pasaron-con much-a los que tenian Sevilla, Valladolid, Paris, 
Amberes, Colonia o cualquier otra ciudad de Europa. Y esto fue 
asi, sencillamente, porque los campos eran extensos, la poblacion 
demandante escasa y la reproduccion de animales y aumento de 
las cabanas lo suficientemente amplia como para suplir el cuantio- 

so consumo cotidiano y proporcionar excedentes cada vez mayo- 
res. Durante todo el siglo XVI, solo en America hubo una racion 
predominante camica. Por increible que pueda parecer, la comida 

diaria de indios, negros y espanoles estuvo constituida sobre todo 
por el charqzd*, el tasajo, el tocino o la cecina. 

En definitiva, las modificaciones acontecidas en la vida del 
hombre americano fueron sustanciales en varios aspectos: econo- 
mico y numcional. 

72 Carne secay sakada, semejante al tasqo, de tradinon andina. 
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Durante el primer medio siglo que siguio a la conquista de los 

distintos territorios americanos, el ganado tuvo tal valor que dejo 

su huella en las donaciones a iglesias, monasterios y hospitales, asi 

como en dotes matrimoniales, testamentos y otras manifestacio- 

nes propias del ciclo vital humano. Los animales eran tan aprecia- 

dos que tenian una presencia activa en la vida cotidiana, con un 

protagonismo incluso geografico: el lugar elegido en las distintas 

ciudades americanas para la comercializacion de todo tipo de ma- 

miferos domesticos, tanto en almoneda como privadamente, era 

la plaza central o los espacios mas frecuentados por los espanoles 

en sus momentos de 

En todo este tiempo las rentas del ganado fueron tan segu- 

ras que proporcionaron cuantiosos ingresos a sus duenos, los sufi- 

cientes para mantener una vida ociosa, sufragar los grandes gastos 

cotidianos que implicaba practicar unos comportamientos nobilia- 

nos-banquetes, mantenimiento de caballerizas, criados o pania- 

guado~ y el lujo de sus casas y ropas-, asi como constituir 

mayorazgos, proporcionar importantes beneficios a los herederos 

para vivir comodamente y dotes a las doncellas de la familia que 

deseaban contraer matrimonio, llevar una vida religiosa en cual- 

quier monasterio o terminar los ultimos dias en el recogimiento de 

una lujosa celda del convento mas acorde con su rango. N o  falta- 

ban las donaciones a las casas conventuales e iglesias de la region 

con las imagenes mas veneradas, la constitucion de capelia- 

nias-para asegurarse un rezo perpetuo que garantizase la benevo- 

lencia divina-, la realizacion de obras pias y las donaciones 
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piadosas con el doble objeto de salvar el alma y perpetuar la gloria 
del nombf e74. 

A finales del siglo, el ganado seguia siendo aun un bien tipico 

de las dotes matrimoniales y donaciones para mantenimiento o 
sustento de iglesias, conventos, viudas, menores y huerfanos. Cla- 

ro que por entonces, habiendo bajado su valor, se incremento el 
numero de cabezas que recibian todos estos prebendados.75 

El Ganado en la Vida Cotidiana de 
Espanoles e Indigenas 

A los aspectos vitales y economicos hay que anadir los ludi- 
cos, sociales y laborales que entraron en Indias con la aclimatacion 
y cria de ganados de diferentes clases, tratando de llevar usos y 

costumbres peninsulares que recordaban los lugares de origen a 
los espanoles y llamaban la atencion de los naturales, cuyas formas 

de vida cambiaron tan radicalmente con el contacto entre ambos. 
La incorporacion a lo cotidiano, la modificacion de las pautas la- 
borales, los comportamientos sociales y las distracciones tambien 

fueron afectadas por la introduccion de ganados. 

La cuitura pecuaria llego a plasmarse incluso en un calenda- 

rio. Felipe Guarnan Poma de Ayala, excelente observador de la 

realidad peruana del ultimo tercio del siglo XVI, analizaba el tiem- 

po en funcion de las faenas ganaderas realizadas en el Wreinato: 

en enero solo habia ganado flaco, pereciendo muchas de las vacas 

'-' Testamento de Hernan Cods. 1945, p. 664. M U R E S ,  1945, t. II, 
num. 2.440,~. 159. 
MILLARES, 1945, t. I, p. 18y 20. 
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que parian; en febrero engordaban las bestias de carga, mientras 
los rios iban crecidos y se paralizaba el ttansporte; en marzo co- 
menzaban a cebar a los animales y en abril habia ya abundancia de 
carne, bajando sus precios; en mayo la hierba crecia por todas par- 
tes, los arrieros iniciaban sus viajes y los pastores cobraban el ade- 
lanto de la comida y jornal que recibian por sus trabajos. Los 
ganados aumentaban su peso hasta Pascua Florida, periodo en el 
que se celebraban ferias en todas las villas para su venta. Julio era 
el mes adecuado para criar galluias y engordar los puercos, para 
que tuviesen despues, una vez que se sacrificaran en el invierno, 
mucha manteca. En septiembre se domaban los potros y bestias 
cedes  y en octubre esquilaban las ovejas y curaban a las que esta- 
ban enfermas76. 

Con la llegada del ganado, en America tambien se inttodujo 
la diversion taurina. Correr toros era un acto social con el que so- 
lian celebrarse los momentos mas importantes, como el casarnien- 
to de algun miembro de la familia r e 4  el nacimiento de los 
principes, las coronaciones de los reyes, la llegada de los miem- 
bros mas importantes del gobierno o del sello real a las audiencias, 
las victorias militares y una amplisima lista de fiestas reiqgosas. 

Hasta la fecha se ha supuesto la existencia de una raza de to- 
ros de lidia en el siglo XVI, identificada por algunos historiadores 
con la actual. Este es un error que conviene aclarar, pues no existio 
tal casta de vacunos. Cuando nos rehtamos a corridas de toros o al 

76 Guamon, 1987, pp. 1200-1 244; ARGUEDAS, 1985. ExLrten nume- 
rasas edicionesy estudioJ sobn Guaman Pomay ssu obm & los que hemos rrti- 
lipa& el mas nnente. 
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rejoneo de estos, conviene entender que se trataba de los comun- 
mente denominados "cornilargos" - d e  procedencia andalu- 
z a - e n  estado salvaje que, al ser acorralados, acometian a 
hombres y caballos. 

En las Antillas las corridas de toros fueron muy frecuentes, 
realizandose las primeras durante el gobierno de Nicolas de Ovan- 
do. En 1509 los islenos saludaron la llegada del nuevo gobernador, 
Diego Colon, con festejos taurinos; a partk de dicho ano, este tipo 
de celebraciones se generalizaron en numerosas fechas, compro- 
metiendose el obligado de las carnicerias de Santo Domingo a ce- 
der cierta cantidad de reses anuales para este efecto. 

Que sepamos, las primeras corridas de toros que hubo en 
Mexico se hicieron el dia de San Juan de 1526, fecha en la que Cor- 
tes agasajo al visitador Ponce de Leon corriendo algunos ejempla- 
res " y en regocijo de canas y otras fiestas ..." 77. 

Las reglamentaciones de las corridas de toros tardaron un 

poco mas en aparecer, dictandose algunas medidas en Mexico ya 
en 1528; mientras que en Lima comenzaron en 1551 y en Arequi- 
pa hacia 1555. Los festejos taurinos se hacian en las plazas, cerran- 

dose para este efecto las calles con talanqueras. Las fechas elegidas 
para estos eventos casi siempre coincidian con celebraciones reli- 

giosas como las de San Hipolito, Nuestra Senora de Agosto, Epi- 
fania, San Juan, Asuncion, San Andres, Santiago o Santa Marta, 
dependiendo de las preferencias y devociones locales7R. 

77 Quinta cafla de nbdon, 3-M- 1526. CORTE~', 1945, p. 6 18. 
78 Actas, 1889 b, p. 193 y Actm, 1859a, pp. 92y 290-29 1; Matesaq 

1965,~. 544. 
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El sistema empleado para consegw las reses fue invariable, 

bien se obtenian por tenerlo acordado asi con los obligados de las 
carnicerias o se compelia a los criadores a proporcionarlas. En los 
primeros momentos de poblamiento, mientras las reses fueron es- 

casas, los animales eran devueltos a sus duenos sanos y salvos des- 
pues de la corrida, por eso solia prohibirse a los vecinos que 
utilizaran lanzas, espadas o garrochas de espigas. Cuando los reba- 
nos proiiferaron, la carne de los animales sacrificados comenzo a 
cederse a los monasterios y hospitales con menos recursos econo- 
mic0~79. 

La generalizacion de esta y otras costumbres en las comuni- 
dades indigenas se debio en buena medida a la imitacion que ha- 

cian los principales de la vida social de los espanoles. Del mismo 
modo, la accion particular de numerosos religiosos-franciscanos, 
dominicos y de otras ordenes- en materia ganadera tambien de- 

bio favorecer la introduccion de la aficion taurina entre los abori- 
genesm. 

Sin ninguna duda, si bien los aspectos senalados dejaron una 
profunda huella en la sociedad, el cambio principal en el nuevo 

planteamiento economico que se llevaba a cabo en America con 
respecto a la ganaderia se relacionaba directamente con la generali- 
zacion del consumo de carne en la dieta cotidiana de espanoles, in- 
dios y africanos. 

73 Ach, 1887 &,p. 173. 
*O Loper(: Rosado, 1968,p. 51. 
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La llegada de animales europeos a America produjo una ver- 

dadera revolucion en los transportes, consiguiendose la sustitu- 

cion de lbs tradicionales tamemes indios, el incremento de las 

cantidades porteadas, la agilizacion de las comunicaciones y la dig- 

nificacion del individuo, librandose al nativo de cargar sobre sus 

espaldas los pesados fardos que acostumbraba llevar. Despues de 

los primeros decenios de colonizacion, las recuas de mulas y las ca- 

rretas arrastradas por bueyes fueron ocupando el lugar de los tradi- 

cionales cargadores aborigenes. 

Paralelamente, la agricultura paso de emplear la fuerza hu- 

mana, a traves de un palo cavador o coa, a servirse de arados arras- 

trados por bueyes, bestias y hasta cabras, ampliandose el uso del 

abono de origen animal y, con ellos, la capacidad de respuesta a la 

demanda de alimentos mediante la puesta en cultivo en breve 

tiempo-de mayor extension de tierras. 

Con la generalizacion de la ganadena extensiva en las Anti- 

llas, Nueva Espana, Tierra Firme y Peru se incrementaron las rotu- 

raciones y aumento la deforestacion, transformandose 

sustancialmente los modos de cultivo tradicional del maiz o la 

yuca, mutacion que se evidencio bien pronto en los cambios del 

paisaje. En algunas regiones las vacas ocuparon las tierras destina- 

das a estos cultivos y expulsaron a las poblaciones autoctonas ha- 

cia los bosques y zonas de montana. En el centro de Mexico, los 

indios talaron los arboles para consegw suelos donde establecer 

sus sementeras, erosionandose grandes extensiones de laderas y 

montes tras las primeras lluvias. 

Frente a esta panoramica, en las Antillas los rebanos vacu- 

nos hicieron de las sabanas y vegas inmensos bosques de paya- 
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bos, distribuyendo las semillas de los frutos que consumian por 
toda La Espanola. A mediados de la decada de 1560 la propaga- 

cion de este arbol por la geografia islena era tan grande y generah- 

zada que los pastos escaseaban en las tierras interiores. Por el 
contrario, el uso de numerosas yuntas para el cultivo extensivo de 

la cana azucarera incremento las rozas en amplios espacios coste- 

ros, talandose tambien enormes extensiones de bosque para ali- 
mentar b s  fuegos de las calderas que empleaba la industria 

transformadora del guarapo. Se produjeron asi en el paisaje isleno 
sustanciales cambios que no tardaron en configurar la geograna re- 
sultante de la colonizaaon. 

En Nueva Espana, al introducitse las cercas y vallados e in- 
crementarse la ocupacion de baldios por estancieros y ganaderos, 

aparecio una pronta acentuacion de la propiedad privada, muy vin- 

culada a los nuevos conceptos mercantilistas o pre-capitalistas que 

llegaban de Europa, como la extraccion y el atesoramiento de me- 
tales, la acumulacion de tierras y capitales o la valorizacion del tra- 

bajo, aspectos tan novedosos para los indios que su aplicacion 

resulto incomprensible y especialmente traumatica para numero- 

sas comunidades que aun se hallaban en un grado cultural que im- 
pedia la asimilacion del sistema impuesto. 

La invasion de pueblos y maizales por los ganados acarreo 

serias dificultades a las comunidades asentadas en las tierras cen- 

trales de la meseta mexicana. Como hemos senalado, las medidas 
fueron multiples. Sin embargo, el problema no desaparecio total- 
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mente. En la comarca de Puebla fue necesario obligar, en 1576, a 

todos los labradores a cercar sus sementerasul. 

La mayor transformacion que introdujo la cria extensiva de 

grandes rebanos fue la formacion de enormes heredamientos y 
propiedades, las haciendas, cuya existencia condicionaria la vida 

economica y social en inmensos espacios de la mayor parte de las 

regiones americanas. 

Los cambios tambien llegaron hasta los aborigenes no colo- 

nizados, quienes comenzaron a emplear nuevos mamiferos para 

moverse con mas soltura en sus territorios, cazar animales salvajes 

con mayor facilidad, atacar e imponerse a otros grupos e, incluso, a 

los mismos espanoles. Las inmensas manadas de caballos y vacas 

sirvieron para mantener a las euiias de la Pampa o del norte mexi- 

cano en su hurana y feroz independencia. A partir del momento en 

que chichimecas, araucanos o pampas accedieron a los recursos 

pecuarios introducidos por los espanoles, la barbarie comenzo a 

representarse montada a cabailo, animal que posibilito al nomada 

escapar a la accion civilizadora en terminos hispanicos. 

MORENO, 1965,~. 644. 
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