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Durante todo el siglo XVI, la sociedad dominicana fue 
evolucionando hasta alcanzar unos niveles de desarrollo que 
influyeron de manera determinante en la composicion social 
de la isla. La complejidad de aquel modelo socioeconomico 
produjo contradicciones estructurales que transformaron tanto 
el entramado economico como la superestructura. Entre las 
principales contradicciones que se dieron durante la primera 
mitad de aquella centuria se destacan, por un lado, las luchas 
internas entre los representantes del poder local y, por otro, los 
conflictos entre los gobernadores enviados que representaban a 
la administracion central de Castilla. La conjugacion de todos 
estos elementos desemboco en uno de los acontecimientos mas 
tragicos de la historia colonial de 1aEspanola: la despoblacion 
y devastacion de la Banda Norte de la isla realizada por el 
entonces gobernador, Antonio Osorio. 
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Sin embargo, la materializacion de las Devastaciones 
de 1605 no hubiese sido posible sin un escenario historico 
propicio. Los conflictos internos surgidos entre la elite colonial 
y los sectores externos crearon las condiciones idoneas para la 
ejecucion de aquel tragico acontecimiento. 

La sociedad colonial que se denominaria dominicana, 
estaba estructurada de la siguiente manera. En primer lugar, 
en la cuspide de la piramide social, se destacaba el papel 
desempenado por la oligarquia castellana que hasta ese 
momento se habia radicado en la isla. De igual manera y en 
la misma escala estaba la burocracia oficialista recien llegada 
de Castilla. El sector primario lo componian los duenos de los 
principales medios de produccion de la colonia, muchos de 
los cuales formaban parte de Cabildo de Santo Domingo. El 
sector oficial, por su parte, estaba compuesto por los Oidores 
de laReal Audiencia a cuya cabeza se encontraba el Presidente. 

Los conflictos originados en el conjunto de la sociedad 
hacia la primera mitad del siglo XVI vinieron dados, entre otras 
razones, por la incapacidad que tuvo la elite gobernante para 
integrar entre las distintas corrientes de intereses la politica 
emanada desde Castilla. Eso se debio a la falta de conocimiento 
que sobre ese medio tenian los recien llegados gobernantes. 

De igual manera tuvieron que ver las contradicciones que 
se daban entre los sectores que controlaban el trafico comercial 
entre Sevilla y Santo Domingo. Estos ultimos radicalizaron sus 
posturas de tal manera que estuvieron a punto de provocar la 
ruptura comercial entre la colonia y la metropoli, hecho que 
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puso en peligro no solo la estabilidad de la economias mas 
influyente de la isla, sino al sistema en su c~njunto .~  

En segundo lugar y no menos importante, estaba otro 
sector igualmente dinamico representado por los comerciantes 
locales y tratantes exiranjeros, muchos de los cuales estaban 
asociados a la elite gobernante de la colonia. Estos garantizaban 
el abastecimiento de la ciudad y el control de las mercaderias 
que llevaban al puerto de Santo Domingo, lo que hacian para 
evitar la alteracion de los precios de los productos del consumo 
de la poblacion local. 

Otro de los sectores que componia aquella sociedad 
estaba representado por un nutrido nucleo de trabajadores 
compuesto por albaniles, carpinteros, zapateros, sastres, 
tenderos, carreteros, mesoneros, entre otros. Los mismos 
se nutrian del movimiento economico que generaba el flujo 
comercial que tenia dicha ciudad. Este conglomerado social 
movia importantes recursos dado el dinamismo de la actividad 
comercial en el puerto de Santo Domingo. Era tanto el trasiego 
de mercaderias que entraban y salian por aquel puerto, que solo 
por el contrato de la renta de carga y descarga de las mercaderias 
que se comercializaban el arrendatario tenia que pagar cada 
ano al Auntamiento de la ciudad hasta 1500 pesos de oro. 

Finalmente, existia otro grupo social no menos importante. 
Me refiero a la poblacion esclava. Esta se dedicaba al trabajo 
en los pequenos huertos en las afueras de la ciudad y en las 

3. Genaro Rodriguez More1 "Controles Comerciales y Alternativas de 
Mercado en la Espanola. Siglo XVI", En Antonio Acosta Rodriguez y 
otros. La Casa de la Contvatacion y la Navegacion Entve Espana y las 
Indias, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2003, pp. 721-741 

4. Al respecto ver las condiciones impuestas en Santo Domingo para la 
adquisicion de las rentas de carga y descarga de dicha ciudad. 1533. 
Archivo General de Indias (en lo adelanteAG1) Justicia 13, Ramo 1. 



CLIO, ano 85, no. 191. Enero-junio de 2016. 

casas de las familias mas poderosas. En terminos generales, 
esta era la composicion social de la ciudad de Santo Domingo, 
centro de decisiones y operaciones comerciales de la colonia, 
en cuyo entorno giraba el entramado economico y politico. 

Ahora bien, si esa era la realidad de la ciudad mas populosa 
de la colonia, otra cosa muy distinta era la que vivian las 
demas villas y lugares del interior. Particularmente aquellas 
que estaban distribuidas por toda la geografia insular, las 
cuales para la segunda mitad del siglo XVI no pasaban de diez 
poblaciones, muchas de las cuales no eran mas que villorrios 
con escasa poblacion blanca y una economia limitada a la 
pequena agricultura, ganaderia y al comercio clandestino. 

El grueso del trabajo agricola, sobre todo, aquel que 
se desarrollaba en las grandes plantaciones azucareras, era 
realizado en su gran mayoria por esclavos traidos a traves de 
la trata negrera. Amediados de la segunda mitad del siglo XVI, 
este sector social estaba representado, en su gran mayoria, por 
negros criollos nacidos en la c ~ l o n i a . ~  En sintesis, esta era la 
realidad de la Espanola al momento de las despoblaciones 
llevadas a cabo por el gobernador Osorio durante los anos 
1605 y 1606. 

El contrabando y las politicas de repoblacion 

Desde las primeras decadas del siglo XVI la Corona 
diseno una politica de repoblacion por toda la geografia de 
la isla. Esta practica respondia a la necesidad de repoblar los 

5 .  Sobre la plantacion azucarera de laEspanola ver en Genaro Rodriguez 
Morel, "The Early Sugar Industry in Hispaniola". Stuart B. Schwartz, 
(Editor). TvopicalBabylons. Sugav and the Muking ofthe Atlantic Wovld 
1450-1 680. Chape11 Hall, North Carolina, North Carolina Press, 2004, 
p. 103. 
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lugares abandonados por los castellanos como consecuencia 
del proceso de expansion del colonialismo en lanuevas tierras 
descubiertas. Como es bien sabido, desde los primeros anos, 
Santo Domingo se convirtio en el principal nucleo poblacional 
y, por tanto, la base desde donde salian todas las expediciones 
que reclamaba el proceso de conquista. 

Ahora bien, a diferencia de las repoblaciones y nuevas 
fundaciones de pueblos que se hicieron durante la primera 
mitad del siglo XVI, hacia la segunda parte de esa centuria 
las circunstancias eran otras. En esta ocasion se queria 
evitar la concentracion de poblacion en las zonas costeras, 
fundamentalmente aquellas mas alejadas de la ciudad de Santo 
Domingo. La razon principal se debia a que los vecinos de 
estos lugares se nutrian del contrabando con comerciantes y 
tratantes de otras naciones. 

Ante el descontrol de la administracion local unido a la 
incapacidad para hacer frente a aquella situacion, algunos 
miembros de la Real Audiencia hicieron multiples propuestas 
para impedir el afianzamiento de los metodos fraudulentos. Sin 
embargo, todos los miembros de esta institucion apostaron por 
medidas radicales contra los rescates, ya que muchos de ellos 
se beneficiaban directamente del contrabando pues era una 
fuente de ingresos muy extendida por toda la isla. 

La imposibilidad que tenian las autoridades oficiales de 
Santo Domingo para impedir el trato y contrato con exiranjeros 
motivo que la Corona interviniera en el asunto. En 1573 y ante 
las peticiones hechas por algunos funcionarios, la Audiencia 
propuso que se despoblaran los pueblos ubicados en toda la 
zona norte. En este sentido y mediante una Real Cedula enviada 
al Presidente y Oidores de ese organismo se dijo que: 
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"en vista de que no se puede evitar [el comercio 
ilegal] ha parecido lo mas conveniente [...] que 
todos los pueblos que al presente hay poblados en 
esa isla en la costa de la parte norte y cerca de ella 
se retraigan y metan en la Tierra Adentro en sitios y - .  

partes sanas y comodas y que tengan las cualidades 
que conviene para su sustentacion y perpetuidad . .  . 

de agua, montes y tierras para labrar pastos y otras 
  osas".^ 

Una de las razones para que esa idea no se materializara se 
debio, en prima lugar, a que habiamuchos intereses en juego, 
sobre todo, por parte de las autoridades locales. En segundo 
lugar, a que la debilidad militar de la isla no garantizaba 
un buen resultado. Finalmente, para esa fecha no existian 
las condiciones economicas y, lo mas importante, no habia 
voluntad politica por parte del grueso de las autoridades locales. 

La idea de despoblar la parte norte era lo unico que 
preocupaba a algunos funcionarios. Ante aquel fracaso y tres 
anos mas tarde el doctor Diego de Villanueva Zapata, fiscal de - 
Santo Domingo, propuso de nuevo la despoblacion de aquellos 
lugares. En esta ocasion planteaba dos opciones como remedio - 
para erradicar el comercio ilegal. Segun el funcionario, lo 
primero que habia que hacer con las poblaciones costaas era 

"quitar los lugares de los puertos retrayendolos a la 
Tierra Adentro, pues no tienen defensa, o mandar 
a proveer galeras que guarden estas costas y no 

6. Real Cedula enviada al presidente y oidores de la Audiencia de Santo 
Domingo. Madrid, 19 de enero de 1573. AGI. Santo Domingo 868, 
Libro 111, Fols. 3v-4. 
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consientan llegar navios de enemigos, los cuales 
llevan gran parte de los fnitos de la tierra".' 

Al parecer, esta idea no tuvo acogida por parte de las 
autoridades de Castilla. En 1582 se busco una solucion mas 
sensata y coherente con la realidad que vivia la isla. Para ello 
se prohibio el sacrificio del ganado vacuno por un periodo de 
cinco anos. Con esta medida se buscaba eliminar el principal 
medio de intercambio comercial con extranjeros, los cueros de 
las reses. De todas maneras a dicha prohibicion no pudo darsele 
seguimiento cayendo la misma en la inoperancia abso l~ ta .~  

Otra medida tomada por los miembros de la Audiencia 
tendente a eliminar o al menos controlar el contrabando, fue 
poner depositos de sal controlados por ese organismo para que 
los senores de ganado solo pudieran curar los cueros con la 
sal que re~ibieran.~ 

Algunos funcionarios, en cambio, veian los beneficios que 
suponia la existencia de un comercio ilegal como el que se daba 
en la zona norte. Segun algunos, este hecho era lo que habia 
impedido la despoblacion total de la isla. Incluso llegaron a 
reconocer que la presencia de los franceses era una necesidad. 
En este sentido y mediante una carta enviada a su majestad 
por don Francisco Franco de Torrequemada, Alferez Mayor 

7. Carta enviada a Su Majestad por el doctor Diego de Villanuevazapata, 
fiscal de Santo Domingo. Santo Domingo, 1 de agosto de 1576" AGI. 
Santo Domingo 50, Ramo 111, Doc. 67. 

8. Real Cedula que prohibia el sacrificio del ganado vacuno. Lisboa, 27 
de mayo de 1582. AGI. Santo Domingo 868, Libro 111, Fol.110. 

9. Memorial de la Audiencia de Santo Domingo. Santo Domingo, 12 de 
mayo de 1578. AGI. Santo Domingo 51, Ramo 1, Doc. 16,  E1 mismo 
estaba firmado por el licenciado Esteban Quero, el doctor Gonzalez de 
Cuenca, el licenciado De las Cabezas de Meneses y el doctor Arteaga. 
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de Santo Domingo, refiriendose a la necesidad de expulsar a 
los franceses de aquellas partes decia que el problema no era 
sacarlos, sino todo lo contrario, mantenerlos, pues 

"por hallarse la monarquia falta de gente y medios, 
no se podia poblar todo lo que el frances p~seia". '~ 

El auge del contrabando estaba afectando de manera muy 
significativa a los vecinos de Santo Domingo por el hecho 
de que el abastecimiento de productos de primera necesidad 
habia disminuido considerablemente. La falta de navios y de 
un comercio regular entre los peninsulares y los mercaderes de 
aquella ciudad habia provocado que ya comenzaran a escasear 
articulos tan necesarios como el vino, pan, la carne, cazabe, 
maiz, harina, etc. 

Otro problema que provocaba el contrabando y los rescates 
era la despoblacion de la ciudad de Santo Domingo. En 1568 
Santo Domingo tenia una poblacion de unos 500 vecinos. 
Treinta anos mas tarde la misma descendio un 20% hasta 
quedar en tan solo 400 vecinos.ll Durante ese mismo periodo, 
las ciudades del interior habian crecido aun ritmo inversamente 
proporcional al mismo ritmo que se despoblaba la Primada 
de America. En la banda norte, Montecristi llego a tener 30 
vecinos, La Yaguana 80, La Vega 60 y Santiago 70. Estas 
fueron las ciudades que mas crecieron durante este periodo. 
Puerto Plata, en cambio, se mantuvo con la misma poblacion, 

10. Carta de don Francisco Franco de Torrequemada a vuestra majestad. 
Santo Domingo, (sin fecha). AGI. Santo Domingo 91, Ramo 111. 

11. Genaro Rodriguez More1 "La Poblacion de la Espanola Durante los 
Siglos XW-XWI", Boletin del Avchivo Geneval de la Nacion, Ano 
LXIX, Vol. XXXII, No. 117, pp. 79.143 Santo Domingo, enero-abril 
de 2007. 
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14 vecinos. En el sur, la villa de Azua con 15 vecinos fue la 
que mas crecio duplicando la poblacion que tenia en 1568.12 

El esplendor de la actividad comercial en el norte 
contrastaba mucho con lo que estaba sucediendo en la 
ciudad de Santo Domingo. Este hecho ayidizaba aun mas las 
contradicciones que se estaban dando entre los miembros del 
Cabildo y de la Audiencia. En parte, porque los funcionarios 
que llegaban a la isla, fundamentalmente los presidentes de 
la Audiencia, desconocedores de la realidad insular, entraban 
en conflicto con quienes tenian fuertes intereses economicos 
en la colonia, o sea, los mismos Oidores y los miembros del 
Cabildo de Santo Domingo. en muchos casos incluso llegaron 
a tener el apoyo de algunos de los mas prominentes miembros 
del Cabildo Eclesiastico. 

El fortalecimiento economico de los pueblos de la Banda 
Norte estuvo intimamente relacionado con la quiebra de la 
plantacion azucarera. Este hecho, junto al auge de la economia - 
ganadera y de las sementaras del jengibre, trajo consigo la 
desintegracion de la economia de plantacion y el surgimiento 
de un campesinado compuesto por antiguos esclavos a los 

12. En cuanto a lapoblacion de Santo Domingo, dudo mucho, como afirmo 
Americo Lugo, que la poblacion de Santo Domingo llegara a tener 
tan solo 200 vecinos. Ver Americo Lugo, Historia de Santo Domingo. 
Ciudad Tnjillo (Santo Domingo), 1952, Libreria Dominicana, p. 99. 
Es muy probable que este dato haya sido tomado por Lugo de una 
carta enviada a SuMajestadpor el gobernador Antonio Osorio en 1613 
en la que refirio que la isla tenia gran pobreza porque solo habia seis 
poblaciones las cuales todas juntas no pasaban de 200 vecinos. La carta 
de Osorio estafinnadaen SantoDomingo, el 12 denoviembre de 1613. 
AGI. Santo Domingo 54, Ramo IV 
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cuales se les habia dado la libertad.13 Hacia la segunda mitad 
del siglo XVI, la sociedad dominicana estaba compuesta en 
su gran mayoria por criollos, negros y mulatos dedicados a los 
mas variados negocios, fundamentalmente a la agricultura y la 
ganaderia. Otros, los menos, se dedicaban al comercio. 

A pesar de que el contrabando fue una de las fuentes de 
enriquecimiento mas importantes para algunos sectores de 
la colonia y un mecanismo idoneo para la dinamizacion de 
la actividad comercial, tambien fue de gran de ayuda para la 
poblacionmas desposeidade la colonia. Ademas, sirvio para que 
los vecinos de Santo Domingo se movilizaran hacia las zonas 
donde era mas activo el comercio clandestino era mas activo. 

Ante tal coyuntura, la Corona decidio perseguir cualquier 
tipo de empresa que tuviera que ver con dicha actividad. En un 
primer momento las autoridades locales buscaron soluciones 
alternativas mediante la reconcentracion de las poblaciones 
costeras hacia lugares que estuvieran mas al interior. Este fue 
el caso de las villas de Montecristi y he r to  Real, dos de las 
ciudades mas importantes de la parte occidental de la isla, las 
cuales fueron despobladas en 1580 y sus vecinos trasladados 
y reubicados a la recien fundada villa de San Juan de Bayaja. 

Uno de los principales objetivos de los gobernantes era 
alejar los vecinos de los pueblos costeros hacia el interior. Para 
ello, les fueron otorgadas mercedes de tierra y ganado a quienes 

13. Es importante destacar el desarrollo de un pequeno campesinado 
compuesto por trabajadores blancos que habian abandonado el trabajo 

Morel. "~rabajadores ~ibres; Esclavos en la Produccion del ~ z z c a r .  
Santo Domingo. Siglo XVI." Jose A. Piqueras. (Editor). Tmbajo Libve 
y Coactivo en Sociedades de Plantacion. Madrid, SigloXXI, 2009, pp. 
121-140. 
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voluntariamente cambiaran su residencia y se mudaran a las 
nuevas fundaciones. Este fue el caso de los vecinos de la villa 
de Bayaja, muchos de los cuales se trasladaron a esa villa de 
forma voluntaria y sin ningun tipo de presion. 

Para la fundacion de la nueva poblacion se utilizaron los 
servicios de Domingo de Huerta quien se comprometio a llevar 
de Castilla cincuenta labradores castellanos entre casados y 
solteros. Esta vez tenian que permanecer en la isla un periodo 
inicial de ocho anos en vez de los cinco que era la norma.14 

Es importante destacar que muchos de los pobladores que 
fueron a vivir a Bayaja eran de origen portugues de lo que se 
puede inferir que la presencia de los lusos en la zona era muy 
numerosa. Su especialidad en la crianza del ganado como 
en el manejo de la agricultura los hizo casi imprescindibles, 
por no hablar de la pericia y el conocimiento que tenian en el 
contrabando. El numero de vecinos que se traslado a Bayaja 
fue de treinta y cuatro. En un principio, se construyeron catorce 
casas y posteriormente otras veinte. No obstante, la presencia 
de los nuevos pobladores en aquella villa apenas duro dos anos, 
poco tiempo despues retornaron a sus lugares de procedencia. 
Los vecinos de Montecristi se fueron casi todos y de los de 
Puerto Real solo se quedaron diez.15 

Es evidente que quienes se movilizaron a Bayajalo hicieron 
con la idea de beneficiarse de las ayudas que para aquellos fines 
estaba otorgando la Audiencia de Santo Domingo, entiendase 

14. Real Cedula enviada a los oficiales de la Casa de la Contratacion de 
Sevilla. Madrid, 21 de octubre de 1578. AGI. Indiferente General 1969, 
Libro 22, fols. 208 rlv. 

15. Carta del licenciado Esteban Quero a Su Majestad. Santo Domingo el 
26 de abril de 1579. AGI. Santo Domingo 51, Ramo 1, Doc. 40. 
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tierras, ganado vacuno, etc.. A cambio tenian que trabajar en 
las labranzas, asi como en la crianza y cuidado del ganado. 
Lo peor de todo era que en aquel lugar no se daba ningun tipo 
de agricultura, pues habia sido fundada en un terreno yermo y 
esteril lleno de plagas que destrozaban las labranzas.16 Tampoco 
se podia comercializar con exiranjeros por estar alejada de los 
lugares mas activos en terminos comerciales. Estas razones 
hicieron que el traslado de los vecinos de Montecristi y Puerto 
Real a Bayaja resultara un rotundo fracaso. 

Una de las causas por la que algunos de los miembros de 
la Real Audiencia no se opusieron a que los vecinos de Bayaja 
retornaran a sus lugares de origen, se debio a que muchos de 
estos tenian fuertes intereses comerciales tanto en Montecristi 
como en h e r t o  Real. De ahi que aquel organismo no puso 
ninguna resistencia para que pudieran retomar a sus antiguas 
posesiones, mas aun cuando dos de los principales responsables 
de aquella despoblacion eran reconocidos contratadores. Me 
refiero a Rodrigo de Bastidas y a Francisco Luis, ambos ocupaban 
el cargo de Alcalde Mayor, el primero de Bayaja y el segundo 
de la villa de Montecristi. Este ultimo, de origen portugues, 
llego a ser uno de los hombres mas ricos de aquella zona. 

Es muy probable que tanto uno como el otro buscaran 
obtener los beneficios que ofrecia 1aAudiencia a quienes fueran 
a poblar. Rodrigo de Bastidas se traslado a Bayaja con toda 
su familia. No obstante, despues de obtener los privilegios 
otorgados, regreso de nuevo a Montecristi. Sin embargo, a 
la vez que este regresaba utilizaba su cargo para impedir que 

16. Memorial de los miembros de la Real Audiencia de Santo Domingo en 
el que describen las particularidades de aquella bahia. Sin fecha" AGI. 
Santo Domingo 77, Ramo V, Doc. 134. 
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los demas vecinos retornaran a sus antiguas posesiones, cosa 
que no pudo impedir, pues todos buscaban las ventajas del 
contrabando. Bastidas fue acusado de regresar a Montecristi 
porque alli podia contratar y rescatar libremente con los 
franceses. 

Entre las tecnicas empleadas por los rescatadores para 
no ser juzgados en sus jurisdicciones era ir a rescatar a otras 
partes. O sea, los que rescataban en el termino de La Yaguana 
eran de Bayaja y por tanto tenian que ser juzgados en su lugar 
de origen. De esta manera el tema de la jurisdiccion impedia 
que se efectuaran juicios efectivos contra los contrabandistas 
y rescatadores. 

Entre las razones que explicaban el auge del contrabando 
figuraban, en primer lugar, la crisis del comercio oficial entre 
Santo Domingo y Sevilla desde mediados del siglo XVI.17 En 
segundo lugar, la inexistencia de una politica defensiva del 
Estado Espanol en el Caribe. Finalmente, los fuertes controles 
y el monopolio comercial que desde Sevilla ejercian los 
mercaderes que contrataban con Santo Domingo empujaron a 
los sectores criollos a buscar nuevas espacios de intercambio 
comercial. 

El comercio ilegal se convirtio en la principal alternativa a 
la crisis economica que sufrio la isla a partir de 1550. En este 
sentido, no es de exiranar que los mercaderes radicados en la 
Espanola se vieran abocados aromper el monopolio impuesto 

17. Sobre la crisis del comercio antillano en el siglo XW ver a Genaro 
Rodriguez More1 "Contradicciones y Alternativas del Comercio 
Azucarero Antillano Durante el Siglo XVI". Actas del Seminario 
Internacional Historia do Aqucav: Rotas e Mevcado. Madeira, 2002, 
pp. 135-138. 
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desde los centros de poder, incluso a costa de defraudar las 
arcas publicas. 

El apogeo del contrabando impidio que Santo Domingo 
siguiera en posesion del titulo de Puerta y Llave del Nuevo 
Mundo. Hacia la segunda mitad del siglo XVI, los puertos 
de Ocoa, Montecristi, Puerto Plata, La Yaguana, Bayaja y 
Puerto Real, pasaron a tener un protagonismo aun mayor que 
la ciudad Primada de America. Las ventajas que tenian dichos 
puertos radicaba en que por los mismos no se pagaban los 
impuestos que se recaudaban en el de Santo Domingo. Sobre 
todo, porque las autoridades y hombres ricos de aquellas zonas 
comercializaban abiertamente con exiranjeros sin el control 
de la Audiencia.18 

En un memorial enviado a Su Majestad por el fiscal de 
Santo Domingo Santiago de Triego, este denuncio a quienes 
rescataban en la Banda Norte. En su escrito llego a acusar a 
los mismos oficiales reales de los que dijo que: 

"los tratos y contratos y rescates con franceses y 
otros exiranjeros en estas partes van tan adelante que 
ningun remedio, al menos que humano sea, parece 
basta para estorbarlos porque si castigo, rigor y penas 
impuestas para ello fueran parte han sido tantas las 
que han padecido que sin duda de amedrentarlos 
no se osara, porque el atrevimiento suyo es tanto 
que todo lo posponen por gozar de lo barato que el 
frances les hace o el exiranjero. Y muevanse ahora 

18. En un proceso hecho en los pueblos de Montecristi, Puerto Plata y La 
Yaguana en 1566 por el asunto de los rescates, fueron culpados todos 

~an&Domin~o,  12 de mayo de l ~ 6 7 . ~ ~ 1 . ~ a n t o ~ o & g o  
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mas facilmente porque viendo los castigos pasados 
estan conjurados de rescatar todos y contratan y 
ninguno condena al otro".19 

En una inspeccion hecha a la villa de La Yaguana por el 
visitador Cristobal de Eraso refirio lo siguiente: 

"es tanto el trato y contrato con franceses e ingleses 
que tienen los vecinos de esta villa que hasta los 
clerigos y vicarios tratan y contratan con los dichos 
franceses y es negocio irremediable porque aunque 
algunas veces la Audiencia envia sus Jueces de 
Comision contra los vecinos de estos puertos sobre 
las dichas contrataciones y aunque los castiga en 
las bolsas no se hace en las personas. La razon que 
dan los moradores de los dichos puertos es que 
como todos ellos son de muy poca poblacion y sin 
ningun genero de fuerzas para defenderse de los 
dichos franceses, muchasveces se entran ellos en sus 
estancias y les toman sus haciendas y esclavos y aun 
sus mujeres e hijos y les hacen otras molestias hasta 
tanto que convienen hacer lo que ellos quieren".z0 

Es evidente que las actividades ilegales proporcionaban 
grandes beneficios a la elite economica de aquella villa, razon 
por lo que la misma se vio obligada a participar directamente 
en el negocio. Y no solo los sectores de poder, sino que como 
se ha visto hasta las autoridades eclesiasticas. En torno a 

19. Memorial escrito por el fiscal Santiago de Triego a SuMajestad Santo 
Domingo 3 de diciembre de 1567. AGI. Santo Domingo 71, Libro 1 

20. Visita hecha por Cristobal de Eraso a la villa de La Yaguana. La Yaguana, 
20 de enero de 1577. AGI. Santo Domingo 79, Ramo IV, Doc. 99. 
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esto el doctor Duque de Rivera, regidor del Cabildo de Santo 
Domingo, decia que el arzobispo de dicha ciudad 

"da animo y esfuerza a los vecinos para que traten 
y contraten [...] porque no se han de dejar morir 
en aquellos despoblados y asi tiene avisado a los 
vicarios que le compren cosas como quiera que 
sea [...] y por esta via tiene el arzobispo en sus 
labranzas muchos negros [...] y asi, viendo que el 
prelado aprueba esto, no solo con el consejo, sino 
con la obra".z1 

Era tanta la desverguenza que tenian quienes contrataban 
con exiranjeros que hubo incluso algunos que se atrevieron a 
desconocer a la autoridad real. Fue el caso de Cristobal Perez, 
uno de los mas activos contrabandistas de Montecristi, quien 
al enterarse de que uno de sus negros habia sido capturado, 
se dirigio al lugar donde se encontraba preso, asalto el lugar 
con hachas y lanzas quemando el lugar y amenazando con 
matar a los captores. Al ser interpelado por las autoridades de 
la zona diciendole estas que actuaban en nombre del Rey, el 
le respondio que "no conocia al rey y que ellos eran los reyes 
y los jueces en aquellas tierras".zz 

Las circunstancias que rodearon al comercio colonial, y 
ante la negativa de los funcionarios oficiales a frenar aquel 
negocio, la ciudad de Santo Domingo fue perdiendo el 

21. Carta del doctor Duque de Rivera a SuMajestad Santo Domingo, 6 de 
julio de 1574. AGI Santo Domingo 71, Libro 111, Fol. 132. 

22. Alonso Osorio fue la persona que capturo al negro de CristobalPerez. A 
la sazon, este se desempenaba como JuezEjecutor de la Tierra Adentro. 
Al respecto puede verse el Informe realizado sobre los rescates de la 
Banda Norte de la colonia. Santo Domingo, 27 de octubre de 1597. 
AGI. Santo Domingo 70, Ramo 1, Doc. 42. 
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protagonismo que tuvo en la primera mitad de aquella centuria. 
Ello coincidio con el desarrollo alcanzado por otras zonas de 
mayor influencia e c o n o m i ~ a . ~ ~  

Esos hechos fueron los que generaron las contradicciones 
entre la ciudad de Santo Domingo y el resto de las poblaciones 
de la colonia, sobre todo, de aquellas ubicadas en las costas 
norte y sur. Esto llevo a las autoridades oficiales menos 
implicadas en aquel negocio, a ponerle fin al contrabando 
mediante medidas radicales. Para ello hubo que elegir a una 
persona que estuviera dispuesta a eliminar el comercio ilegal 
y erradicar la presencia de exiranjeros en aquella zona. Esta 
responsabilidad recayo en el gobernador Antonio Osorio. 

Las despoblaciones y la quiebra del modelo de produccion 
esclavista 

Araiz de la muerte de Felipe 11, acaecida en septiembre de 
1598, la idea de despoblar la zona norte de la isla fue un tema 
que volvio a plantearse entre las autoridades de la colonia. 
Esta vez, por desgracia, la misma se llevo a efecto, entre otras 
razones, por el desconocimiento que tenia el nuevo monarca 
y tambien por el cambio que supuso para la isla la llegada del 
nuevo gobernador Antonio Osorio. Este ultimo sustituyo en el 

23. Segun los calculos realizados para la fecha de mi estudio, la ciudad de 
Santo Domingo dejo de percibir por concepto de impuesto mas de 15 
mil ducados al ano. Solo de la parte norte de la isla salian todos los anos 

enero de 1582. AGI. Santo ~ o m k ~ o  70, Ramo 1, Doc. 17. 
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cargo a su hermano Diego Osorio fallecido en Santo Domingo 
el 26 de octubre de 1600.24 

Durante los anos 1605 y 1606 se llevaron a cabo las 
reducciones de los pueblos de las Bandas Norte y Sur de la 
isla. Debe recordarse que en la decada de los setenta se hicieron 
intentos de despoblar aquellos lugares, pero la sensatez de 
las autoridades de la colonia lo impidio. Esta vez si pudieron 
llevarlo a cabo. Primero se despoblaron los pueblos de la Banda 
del Norte, Montecristi, Puerto Plata, La Yaguana y Bayaja. 
Posteriormente se completarian con los pueblos de Neiba, 
Azua y San Juan de la Maguana. 

Es muy extrano que la Real Cedula enviada tanto al 
gobernador Osorio como al Arzobispo de Santo Domingo 
dando luz verde para que las poblaciones de la zona costera 
fueran trasladadas solo se incluyeran las poblaciones de Puerto 
Plata, La Yaguana y Bayaja sin que para nada se mencionara la 
plaza de Montecristi, una de las mas activa y poblada de aquel 
litoral. Segun Pena Batlle, esto se debio a que Montecristi 
no tenia la importancia de las otras pob la~ iones .~~  Ami juicio 
ese no fue el motivo, pues, como ya se ha visto en la primera 
parte de este ensayo, Montecristi era una de las poblaciones 

24. Sobre las Devastaciones de Osorio ver la recopilacion documental 
hecha por Emilio Rodriguez Demorizi en Relaciones Historicas de 
Santo Domingo. Ciudad Tnjillo (Santo Domingo), Archivo General 
de la Nacion, tomo 11, 1945. 

25. Ver Real Cedula enviada al gobernador Osorio y al Arzobispo de Santo 
Domingo. La misma esta fechada el 6 de agosto del 1603. J. Marino 
Inchaustegui. Reales Cedulasy Covvespondencias de Gobernadoves de 
Santo Domingo: De la Regencia del Cavdenal Cisnevos en Adelante. 
Madrid, Graficas Unidas, 1958, Tomo 111, pp. 788-790. 

26. Manuel Arturo Pena Batlle. Historia de la Cuestion Fvonteviza 
Dominico-Haitiana, 2 d a  edicion. Santo Domingo, Sociedad 
Dominicana de Bibliofilos, 1988, p. 14. 
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mas activas en cuanto comercio clandestino se refiere. Mas 
bien creo que la causa fue la influencia politica y economica 
que tenian las autoridades oficiales de esa villa, entre las que 
se encontraba el alcalde Rodrigo de Bastidas, miembro de una 
de las familias mas tradicionales e influyentes de la colonia. 

Las nuevas poblaciones fueron creadas en los alrededores 
de la ciudad de Santo Domingo, donde fueron fundadas 
Bayaguana y Monteplata. En la primera se juntaron los 
vecinos de Bayaja y La Yaguana. En cambio, Monteplata se 
fundo con los pobladores de Montecristi y Puerto Plata. Las 
poblaciones de Ama, Neiba y San Juan de la Maguana fueron 
llevados proximo a lo que fuera la villa de La Buenaventura, 
a diez leguas de Santo Domingo. Ambas poblaciones estaban 
compuestas por rebeldes que llamaban grifos, los cuales 
durante mucho tiempo anduvieron alzados en la Sierra del 
Bahoruco, de ahi el peligro que habia en esos lugare~.~'  

Se destaca, sin embargo, que si en la practica las reducciones 
de los pueblos costeros como las del oeste de la isla y su 
posterior reconcentracion en una zona controlada por el poder 
politico de la colonia fueron un hecho traumatico, no menos 
cierto es que antes de que se materializaran las devastaciones 
se tomaron toda una serie de medidas tendentes a evitarlas, y 
si no evitarlas, al menos posponer su destruccion. 

Es evidente, que la idea de reducir a cenizas los pueblos 
costeros no era una tarea facil de ejecutar y, mucho menos, sin 
que esta causara traumas irreparables entre la poblacion de la 

27. La poblacion que al momento de las despoblaciones tenian las cuatro 
villas de la zona norte era de 250 vecinos. Sobre los vecinos que habia 
en el norte de la isla, ver el Memorial enviado por el gobernador Antonio 
Osorio a Su Majestad. Santo Domingo, 20 de octubre de 1605. AGI. 
Santo Domingo 52, Ramo 1. 
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colonia; y esto era algo que la Corona tenia muy claro. En este 
sentido, y viendo que el principal motivo de la reconcentracion 
de los habitantes de la region norte insular era el exceso de 
extranjeros y el comercio ilegal que estos ejercian con la 
poblacion de la zona, decidio tomar una serie de medidas, cada 
una de las cuales pretendia distanciar dicho comercio y reducirlo 
al oficial controlado evidentemente por la burocracia colonial. 

Entre las medidas tomadas por la Monarquia para evitar 
el desgaste de la economia y para incentivar a los productores 
locales, estaba la ampliacion de la merced que habia para que 
solo pagaran el 6% del impuesto de alcabala y almojarifazgo. 
Posteriormente, quedaron reducidos a tan solo el 2%% en vez del 
7% que se pagaba.28 Otra disposicion tendente a paliar la crisis 
por la que atravesaba la isla fue, como se vera, permitir que se 
trajeran mercaderias desde Castilla libres de gravamen por un 
monto de hasta dos mil ducados. 

Sin embargo, en vista de que ninguna de estas soluciones 
surtio los efectos esperados, la Corona decidio preparar las 
condiciones para llevar a cabo las devastaciones. Para ello, y 
dado el descontrol y la falta de autoridad que tenia el Presidente 
de la Audiencia, lo primero que hizo fue dotar de mas autoridad 
a este funcionario impidiendo asi que los demas miembros de 
ese organismo manejaran informaciones privilegiadas. En este 
sentido y mediante una Real Cedula se prohibio que los Oidores 
pudieran enviar cartas a Castilla sin el conocimiento expreso del 
Pre~idente.~~ 

28. Real Cedula fechada en Valladolid a 30 de mayo del 1602. AGI, Santo 
Domingo 1, Ramo 1, Doc. 44. 

29. Real Cedula enviada al presidente de 1aRealAudiencia de la Espanola. 
11 de marzo de 1602. AGI. Santo Domingo 17. 
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La razon por la que fueron tomadas aquellas medidas, se 
debio a que gran parte de los miembros del organismo colegiado 
estaba en contra de que se deshabitaran aquellos lugares. A las 
criticas vertidas por los sectores mas beligerantes dentro de 
la burocracia oficial, habia que sumar las que hizo el sector 
eclesiastico y los vecinos de la isla.3o 

No es exirano, por tanto, el rechazo colectivo que tuvo la idea 
de las despoblaciones entre la elite economica de Santo Domingo. 
Esto asi, porque la destruccion de esos territorios suponia una 
gran perdida economica para las familiares de la colonia. Linajes 
tradicionalmente importantes como los Bardeci, Torres, Aguero, 
Villalobos,Tapia, etc., eranalgunasdelasestirpesconmasrenombre 
e intereses en los lugares que se querian devastar y despoblar. 

Siete meses antes de realizar los primeros reajustes, el 
nuevo gobernador Osorio se dirigio a la parte norte de la isla 
ofreciendo un perdon general para todas aquellas personas que 
estuvieran involucradas en el contrabando o formaran parte del 
mismo ya fuera de manera directa o indire~ta.~' No obstante, al 
tener noticia de que una armada holandesa estaba "incitando a 
todos los vecinos de la banda del norte a la desobediencia civil 
ofreciendoles defender con todo su poder, asi por tierra como 
por mar, jurandole los dichos vecinos vasallaje" el gobernador 
salio de Santo Domingo y fue en persona a ejecutar las dichas 
reducciones. Al respecto el mismo Gobernador manifesto que: 

30. Roberto Cassa Bernaldo de Quiros. Historia Socialy Econdmica de la 
Republica Dominicana, 13ava. edicion corrigida y aumentada. Santo 
Domingo, Editora Alfa &Omega, Tomo 1, 2003, p. 201, 

31. A pesar de que a los vecinos de la parte norte de la isla se les dio un 
perdon general, los mismos no se acogieron a este y siguieron desafiando 
a las autoridades oficiales, sin importarles que fueran excomulgados. 
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"Despues que se supo haber llegado al puerto de 
Guanaibes la armada holandesa que se refiere en 
este capitulo vio [. . . .] este testigo que su senoria en 
persona se partio y fue a la dicha banda del norte 
a oponer a la dicha armada y asimismo a poner en 
ejecucion la dicha mudanza de lugares y nunca este 
testigo supo ni entendio que el dicho licenciado 
Manso se partiese ni quisiese partirse de ello y sobre 
la dilacion de tiempo se remita a los autos. Y esto 
responde".32 

Refirio el mismo Osorio que cuando fue a visitar los 
lugares que iba a despoblar se encontro con la resistencia de 
los vecinos, la cual, posiblemente estaba motivada por las 
promesas de los holandeses. Al relatar su llegada a la Banda 
Norte dijo que 

"los halle cuando llegue a los dichos pueblos, haciendo 
casas, labranzas [. . . ] y rescatando a toda furia amas de 
treinta navios de enemigos que a la sazon tenian en sus 
puertos en los cuales habian tratado de f~rtificarse".~~ 

Si bien existian noticias sobre las ayudas ofrecidas por una 
escuadra holandesa a los vecinos de la Banda Norte, las mismas 
no dejaban de ser un argumento mas para llevar a cabo dichas 
reducciones. Tengo que precisar que lamayor presion que recibio 

32. Respuesta de fray Pedro de Carmona de la Orden de San Francisco a 
la quinta pregunta del Interrogatorio hecho por Antonio Osorio sobre 
la presencia de una armada holandesa en la parte norte de la isla. Santo 
Domingo, 27 de abril de 1606. AGI. Santo Domingo 17, N" 12 

33. Memorial enviado por el gobernador Antonio Osorio a Su Majestad 
en la que refiere los antecedente de las primeras despoblaciones Santo 
Domingo, 10 de octubre de 1608. AGI. Santo Domingo 52, Ramo 1. 
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el gobernador Osorio fue de la misma clase gobernante y de la 
elite economica de la colonia y por un sector importante del 
clero incluyendo el mismo Arzobispo que no se decidio hacerla. 

Era evidente que Osorio se encontraba ante una situacion 
dificil dado que, si por un lado tenia que responder a las presiones 
que estaban ejerciendo desde Santo Domingo, por otro lado era 
presionado por un grupo de poder con bastante influencia en 
Sevilla, como era el gremio de mercaderes de aquella ciudad.34 

Amediados del siglo XVI los mercaderes sevillanos habian 
presionado de tal manera a los comerciantes insulares que estos 
se vieron obligados a pedir la intervencion de la Corona. Los 
mayoristas radicados en Santo Domingo pidieron al Monarca 

A 

licencia especial para poder comercializar con otras partes que no 
fuera Sevilla. solicitud aue evidentemente fue rechazada por el 
Emperad~r.~~ Apartir de estemomento y ante laimposibilidad de 
desarrollar un comercio mas equilibrado y justo, los mercaderes 
y comerciantes residentes en la colonia aceleraron la actividad 
comercial ilegal, sobre todo en la Banda Norte. 

Otra dificultad le vino dada a Osorio cuando supo la muerte 
del arzobispo Agustin Davila y Padilla.'%l prelado era, junto 
con el Gobernador, la persona encargada de realizar la reduccion 
de aquellos pueblos. Las ideas que en torno a las despoblaciones 

34. Debe recordarse que el Gobernador puso su cargo a disposicion del 
Monarca, en octubre de 1603, poco tiempo despues de llegar al Gobierno 
de la Espanola. Ver en Juana Gil Bermejo, La Espanola: Anotaciones 
Histoncas,1600-1650 Sevilla, Consejo Superior de Investigaciones 
Cientficas, Escuela de Estudios Hispanos-Americanos, 1983, p. 11 

35. Genaro Rodriguez More1 "Controles Comerciales y Alternativas... ,", 
p. 732. 

36. El arzobispo Agustin Davila y Padilla fallecio en Santo Domingo, el 
26 de junio del ano 1604. Emilio Rodriguez Demorizi, Relaciones 
historicas . , p. 115. 
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tenia el prelado eran similares a las que habian manifestado los 
miembros del Cabildo de la ciudad primada de America e incluso 
los Oidores de la Real Audiencia. 

Pese a que todas las cartas e informes que durante esos anos 
fueron enviadas a la peninsula eran contrarias a las despoblaciones, 
la Corona opto por darles credito a los memoriales redactados 
y llevados personalmente por un criollo de dudosa reputacion 
llamado Baltasar Lopez de Castro.37 Es muy probable que fuera 
este el unico funcionario que promoviera e influyera para que se 
materializaran las despoblaciones. 

Las devastaciones fueron iniciadas en marzo del 1605 por 
el gobernador Antonio Osorio y por el mas obcecado de los 
funcionarios de 1aAudiencia; merefiero al escribano Baltasar Lopez 
de C a ~ t r o . ~ ~  Sin lugar a dudas, puedo decir que tanto uno como 
otro fueron los maximos artifices de aquella impopular accion. 

La reduccion de los pueblos de la Banda Norte no fue tan 
sencilla como se esperaba. La misma trajo consigo enormes 
contradicciones entre los funcionarios de la Corona representados 
en la Audiencia, por no hablar de la oposicion que hicieron los 
moradores de aquellos lugares e incluso del clero. 

El Gobernador entendia que con las devastaciones se 
acabarian los males que causaban los rescates a la hacienda real. 

37. Baltasar Lopez de Castro ocupaba el cargo de escribano de la Real 
Audiencia y posiblemente como premio a los servicios prestados lo 
hicieron Receptor de Penas de Camara. Real Cedula fechada en 
Valladolid, el 14 de septiembre de 1605, otorgandole el nombramiento 
de su nuevo cargo. AGI. Santo Domingo 52. 

38. Un estudio sobre Baltasar Lopez de Castro se puede ver en Americo 
Lugo, "Baltasar Lopez de Castro y las Despoblaciones del Norte de la 
Espanola,"Revista de Historia de America, No. 24, diciembre de 1947, 
pp. 281-301. 
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Por ello no dudo en desautorizar y deslegitimar a los moradores 
de aquella zona, argumentando que eran vagabundos y solteros 
que lo que hacian era hurtar los hatos de los vecinos para 
venderlos a los enemigos. Segun el Gobernador, estos parajes 
habia que destruirlos ya que estaban integrados por truhanes 
enemigos de la C o r ~ n a ? ~  

Las despoblaciones tuvieron efectos altamente negativos 
tanto para el desenvolvimiento de la economia como para 
sociedad colonial en su conjunto. Sin embargo, y como se vera 
en el proximo acapite, ningun acontecimiento marco tanto al 
dominicano, como aquel acontecimiento. Me refiero a la manera 
en que se termino de configurar la composicion dominicana. 

En terminos economicos, las reducciones de los pueblos 
costeros de la isla cambiaron de formaradical todo el entramado 
que se habia tejido en la colonia durante la primera centuria. Los 
cambios producidos en areas tan importantes como la economia 
de plantacion transformaron todo el paisaje rural. Es evidente 
que para finales del siglo XVI la empresa azucarera estaba en 
franca decadencia, lo que no justificaba la destruccion total de 
la misma como en efecto sucedio 

La destruccion de los terminos poblacionales antes senalados 
provoco un exodo masivo de colonos azucareros hacia la isla 
de Cuba. Los senores de ingenios mas influyentes de la zona 
se marcharon con todos sus esclavos y propiedades muebles. 
En respuesta a esa accion, Osorio trato de llenar el vacio 
dejado por los productores azucareros comprando negros para 
ponerlos a trabajar en unas minas de plata que habia en la isla, 
particularmente en Jarabacoa. 

39. Ver carta enviada a Su Majestad por el gobernador Osorio. Santo 
Domingo, 24 de enero de 1605. AGI. Santo Domingo 52, Ramo 3. 
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De igual manera, Osorio pidio ayuda a la Corona para que 
le concediera licencia para introducir mil esclavos fiados, los 
cuales serian utilizados tanto en las minas como en los ingenios 
azucareros. En vista de que el Monarcano apoyo esta solicitud, el 
Gobernador decidio perseguir a quienes se habian ido a Cuba con 
sus haciendas y esclavos paraobligarlos avolver a Santo Domingo. 

Otra de las medidas tomadas por Osorio fue prohibir la 
sementera del jengibre, argumentando que la produccion de 
esta raiz y su comercializacion tenian parte de la culpa de los 
grandes danos producidos a la tierra. Para justificar la negativa 
a que se sembrada el rizoma, argumento que el jengibre no se 
consumia en Castilla ni en otras partes de las Indias, en cambio 
era un producto bastante cotizado en naciones enemigas como 
lo eran Inglaterra, Francia y Holanda, entre otras. 

Evidentemente que la produccion agricola en gran medida 
condicionaba el comercio local de la isla, de ahi que Osorio 
atribuyera a la sementera del jengibre los males que padecia 
el comercio colonial. Este llego a decir que: 

"casi todos los navios que salen de este puerto, porque 
las cosechas de esto se hacen siempre por junio y 
julio y cuando viene uno a la ciudad es pasado agosto 
y en abril el precio que ha de tener anda entre los 
labradores, que lo siembran y los mercaderes que lo 
han de comprar muy grandes diferencia, porque como 
no es mercaderia de ley, no tiene precio seguro, sino 
muy diferente unos anos de otros y en esta diversidad 
se dilata y pasa el tiempo, de suerte que vienen a salir 
los navios por invierno, de que resulta las perdidas 
referidas y no habiendo este jengibre, podrian salir 
los navios con las cargas de cueros y azucares por los 
meses que quisiesen de verano, por ser esta carga que 
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en todo el ano esta hecha para cuando se quiere como 
se hacia antes que lo h~biese".~" 

La siembra del jengibre absorbia una gran masa de 
trabajadores esclavos. Seyinrefirio el Presidente de 1aAudiencia 
en el documento antes senalado, la poblacion dedicada a la 
produccion y recoleccion del jengibre podia superar los cuatro 
mil negros los cuales, segun el gobernador, podian destinarse a 
la recoleccion del oro y plata que habia en la colonia.+' 

Como se ha referido anteriormente, el desconocimiento que 
tenia el Gobernador sobre los temas de la colonia lo inhabilitaba 
para tomar cualquier decision coherente. Y mas aun, cuando no 
contaba con el apoyo de los demas miembros del organismo 
colegiado que presidia, o sea, la Real Audiencia. 

Era evidente que el alto comisionado tenia que dar muestra 
de eficacia y ser resolutivo en sus acciones. Sin embargo, nada 
positivo para los intereses de la Corona puede atribuirsele 
a este que no fueran las despoblaciones. Ni siquiera pudo 
cohesionar a la elite gobernante en tomo al organismo que 
presidia. Muy pocos fueron los miembros de 1aAudiencia que 
decidieron colaborar con Osorio en su gestion. Y esto sucedio 
fundamentalmente porque gran parte de los Oidores o bien 
participaban directamente de los rescates o familiares cercanos 
dirigian directamente el negocio en las zonas  afectada^.^^ 

40. Carta del gobernador Antonio Osorio a Su Majestad. Santo Domingo, 
12 de octubre del 1605. AGI. Santo Domingo 52, Ramo 1. 

41. Ibidem. 

42. El licenciado Manso de Contreras estaba emparentado con Guillermo 
Aguero Bardeci, uno de los principales contratadores de la zona norte 
de la isla. De ahi el poco apoyo que presto al Gobernador en su gestion, 
aunque como bien es sabido, este participo activamente en el traslado 
de los pueblos de la Banda Norte. 
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Es muy probable que en el poco apoyo recibido por Osorio, 
tanto en Santo Domingo como por parte del Monarca, haya 
influido para que poco tiempo despues de hechas las primeras 
reducciones este pidiera a Felipe 111 su regreso a Espana.43 

Los efectos negativos que tuvieron las despoblaciones en 
la economia de la isla cerraron el ciclo economico que se habia 
iniciado y consolidado en la centuria anterior. Digo esto porque 
la manera en que fueron hechas las despoblaciones desintegro 
el esquema de sociedad que se habia estructurado entre todos 
los sectores sociales de la isla. Por otro lado, desmembro los 
elementos que daban consistencia a la economia rural que se 
habia establecido en tomo a la pequena produccion agricola. 

La desintegracion de la economia de plantacion a finales 
del siglo XVI dio paso a una economia campesina a pequena 
escala caracterizada, especialmente, por la utilizacion de una 
gran masa de esclavos en pequenas areas de produccion, 
especialmente en las sementeras del jengibre. A partir de la 
reduccion de los poblados costeros, esta masa de labradores 
que, segun se ha referido anteriormente, superaba los cuatro 
mil esclavos, quedo reducida a las labores  domestica^.^^ Al 
respecto, dijo el mismo Osorio: 

"Convenia asi mismo para el efecto dicho, que vuestra 
Majestad mandase que se moderase en servicio de 
esclavos que los vecinos de esta isla tienen en sus 

43. En octubre del 1605 Antonio Osorio envio una carta al rey pidiendole 
permiso para regresar a Espana. Santo Domingo, 20 de octubre del 
1605. AGI. Santo Domingo 52, Ramo 3. 

44. Segun la informacion que aparece en el Censo de Osorio, el numero 
de esclavos que trabajaban en las estancias ascendia a 6.790 y en el 
servicio domestico de sus amos eranunos 1.468 herrados. Roberto Cassa 
Bermaldo de Quiros. Historia Social y Economica.. . , pp. 207-209. 



Las Devastaciones de Osono y el surgimiento del cnollo en Santo ... 

casas, que esto es en tan grande exceso que los que 
no tiene mas caudal que veinte o veinticinco esclavos, 
ocupan la mitad de ellos y las veces mas era el servicio 
de ellas siendo cosa tan superflua y tan costosa por 
tener empleada tanta cantidad en lo que en Espana se 
hace con una o dos criadas".45 

Si en efecto eso fue lo que ocurrio con la agricultura, 
otro caso similar sucedio con la ganaderia, especialmente 
con el ganado caballar y vacuno. Durante el proceso de las 
despoblaciones se perdio gran parte del llamado cimarron, 
como el manso, al igual que sucedio con el caballar. 

El ganado contabilizado entre los poblados de Montecristi, 
Santiago y Bayaja ascendia a unas 16.850 reses mansas, las 
cuales estaban distribuidas en 22 hatos. En terminos generales, 
y segun los calculos hechos por el Gobernador, el ganado 
manso que habia en la colonia pasaba de las 86.000 cabezas 
sin contar con el ganado de monteria cuyo numero era muy 
superior al dome~t ico .~~  En el termino de Guaba, otro de los 
lugares mas activos a nivel de contrabando, Osorio registro 
mas de 2.000 cabezas de ganado, las cuales igualmente fueron 
trasladadas a los alrededores de Santo Domingo. 

Para tener una idea mas acabada sobre la ganaderia que 
habia en los lugares despoblados, se presenta un cuadro con el 

45. Carta del gobernador Antonio Osorio a Su Majestad. Santo Domingo, 
12 de octubre del 1605. AGI. Santo Domingo 52, Ramo 1. 

46. Por lo general, el ganado mostrenco triplicaba el que estaba en los 
corrales. Esto asi, porque los mismosno pagaban el diezmo y los hateros 
preferian herrar la parte que iban a vender va que de esa manera no 

u .  51 de diciembre de i606 AGI. Santo ~ i m i n ~ o  52. Ramo 1. 
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numero de hatos, sus propietarios y los lugares donde estaban 
ubicados: 

Cuadro No. 1 
Hatos de ganado vacuno que habia en la Banda Norte 

al tiempo de las despoblaciones del 1605 

Fuente: AGI. Santo Domingo 2, Ramo 1, doc. 5 .  
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Los calculos realizados por la misma Audiencia refieren 
que el ano 1605, fecha en que se hicieron las primeras 
despoblaciones, salieron de forma ilegal para el extranjero 
mas de 100.000 cueros. Los mismos fueron rescatados por los 
pobladores de la Banda Norte. Al parecer, y segun la misma 
fuente, los contratadores recibieron a cambio cuatrocientas mil 
varas de tela de ruan, las cuales al no tener salida en aquella 
zona se llevaron a vender a la ciudad de Santo Domingo y para 
encubrir el contrabando los responsables del comercio ilegal - 
mezclaron la tela con la que llegaba de Espana por aquel puerto. 
Evidentemente se trataba de una cantidad considerable de esta 
mercancia, la cual salia sin pagar ningun impuesto al fisco. 

A pesar de que la zona con mayor concentracion de hatos 
de la isla estaba en la zona donde se hicieron las primeras 
reducciones, igualmente hay que senalar a la villa de San Juan 
de la Maguana donde habia 12 hatos de vaca y en Ama otros 
nueve, ademas de los 12 que aparecen senalados en el censo.47 

El resto de informacion sobre el ganado que habia en la 
colonia aparece en el Censo realizado por Osorio que ha sido 
citado en un sinnumero de publicaciones. Sin embargo, he 
advertido que, a pesar de lo exhaustivo del mismo, le faltan 
datos que completan algunas de las partes descritas.+" 

El efecto de las despoblaciones en la demografia de la Espa- 
nola 

Hacia las primeras decadas del sigloXVI, fmto del proceso 
expansionista del colonialismo espanol en las Indias, la ciudad 

47. Memorial enviado por Osorio a Su Majestad, Santo Domingo, 5 de 
octubre de 1606. AGI. Santo Domingo 72, Ramo 1, Doc. 5 

48. Ibidem. 
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de Santo Domingo y el resto de las poblaciones de la isla 
se vieron afectadas por el desgaste que sufrio su poblacion. 
Durante los anos veinte, un numero importante de vecinos salio 
de la colonia a buscar nuevas fortunas en lugares como Mexico 
o Peru, los cuales ofrecian mas oportunidades y riquezas. 

Amediados de aquella centuria, la isla vivio un fenomeno 
similar, aunque esta vez iba a afectar particularmente a Santo 
Domingo. No obstante, a pesar de que efectivamente dicha 
ciudad comenzo a perder poblacion, en esta ocasion se trataba 
de una migracion local. Para el periodo senalado un sector 
importante de aquella villa decidio trasladar su vecindad hacia 
zonas mas activas en terminos comerciales, principalmente a 
la Banda Norte. 

En menos de dos decadas la ciudad de Santo Domingo 
perdio unos doscientos vecinos que pasaron a engrosar los 
pueblos limitrofes de la colonia. O sea, que la poblacion que 
perdio la Primada de America no salio de la isla sino que se 
mudo a otros lugares mas activos en terminos comerciales. Asi, 
al momento de las devastaciones realizadas por el gobernador 
Antonio Osorio en 1605, los cuatro pueblos de la Banda Norte 
contaban con una poblacion de unos 250 vecinos.4q Segun he 
advertido, un lustro antes Santo Domingo contaba con tan solo 
400 vecinos. Esto es muy sintomatico dado que durante todo 
el siglo XVI Santo Domingo mantuvo una poblacion que no 
bajaba de los 600 vecinos. 

La destruccion de los lugares de la Banda Norte, supuso un 
duro golpe para aquellas poblaciones que no dejo indiferente al 

49. Memorial enviado por elgobemador Antonio Osorio a SuMajestad. Santo 
Domingo, 20 de octubre de 1605. AGI. Santo Domingo 52, RamoII. 
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resto de la colonia. Ello asi, porque los vecinos de los pueblos 
destruidos fueron trasladados a los alrededores de Santo 
Domingo, lo que trajo consigo una mayor pobreza entre los 
habitantes de aquella ciudad. Uno de los mayores problemas 
que tuvieron que enfrentar los pobladores de Santo Domingo 
fue la escasez de alimentos, dado que los articulos de consumo 
que llegaban tenian que repartirse entre los nuevos vecinos. 

Aunque las migraciones internas fueron una constante 
durante la segunda mitad del siglo XVI, las despoblaciones 
de Osorio empujaron a un numero importante de vecinos de 
la parte norte a trasladarse con todas sus haciendas y esclavos 
hacia las ciudades de Bayamo y Santiago, en la vecina isla de 
Cuba. Segun las fuentes consultadas, salieron unos sesenta, 
todos procedentes de La Y a g ~ a n a . ~ ~  

En su persecucion, Osorio ahorco a mas de 70 personas 
las cuales se resistieron a ser trasladadas a los nuevos 
lugares. Como respuesta a las medidas represivas se produjo 
un levantamiento en la villa de Guaba donde se calcula se 
movilizaron entre 100 y 120 personas, las cuales tomaron las 
armas contra de las medidas coercitivas del gobernador. El lider 
de este movimiento fue Hernando Montoro rico hacendado 
vecino de Ba~a ja .~ '  

50. Levi Marrero, Cuba: Economia y Sociedad. Madrid, Editorial Playor, 
1976, Tomo 3, pp. 4-5. 

51. Frank Moya Pons. Historia Colonial de Santo Domingo, 3era edicion. 
Santiago de los Caballeros, Universidad Catolica Madre y Maestra, p. 
126. 



Cuadro No. 2 
Listado de algunos de los condenados por andar levantados en el Valle de Guaba 

Tomas Garc a Francsco nernaniez Boaone ..S ae Pan1o.a 
Manas Gonzaez Francsco nernanaez. s. n.o An rono  Romero 

-eonarao ae nerrera Man.e. ae  i e r a  Pearo Aras  
Anares ae B.rgos Aonso Roarg-ez Barasar ae C.ero 

Juan de Medina 1 Dieeo ~ e r n d n d e z  de Herrera 1 ~ u a n  de Castro 
w 

Seoasnan Gonzaes Man.e. Gonzaez Gonzao Monrero 
Anares nernanaez Mecnor  ae o s  Reves Sataaor Rastrero 
Pearo Daz Anron ae San M.g.e. Dona Mara.  a \.aa ae Marron v s.s n,os 

Fuente: AGI. Santo Domingo 17, No. 2 
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En cuanto a la poblacion esclava, sucedio algo similar. 
Segun el Censo realizado despues de la reduccion de los 
pueblos de la Banda Norte por el entonces presidente de la 
Audiencia, Antonio Osorio, la isla contaba con unos 10.959 
esclavos entre negros, criollos y mulatos.52 A los datos que 
ofrecio el gobernador habria que agregar 781 esclavos que 
habia en las villas de Santiago, La Vega y Cotui y que no fueron 
computados, asi como tambien 530 decomisados aun barco que 
llego a la isla en aquel ano 1605. Y lo mas importante fue que 
en el Censo no se contabilizaron los que andaban diseminados 
por los montes en toda la geografia insular. 

Es importante destacar que las despoblaciones no 
solo provocaron la huida de los hacendados y duenos de 
plantaciones de la isla, sino que un numero importante de 
negros libres y esclavos huyeron a los montes. Por tal razon se 
inicio un proceso de busqueda y captura de los alzados de los 
cuales solo se pudieron capturar 122 esclavos; 29 que estaban 
en las Sierra de San Juan de la Maguana, 71 en La Yaguana y el 
resto entre Montecristi, Bayaja y her to  Plata. En estos lugares 
las autoridades coloniales ahorcaron 6 herrados. 

Hay que destacar que la destruccion de los pueblos 
costeros de la parte norte de la Espanola freno el proceso 
de afianzamiento economico iniciado en aquella zona desde 
mediados de la segunda mitad del siglo XVI. La consolidacion 
de un importante sector economico en aquella region entro en 
contradiccion con los intereses de una oligarquia decadente 
encumbrada en lo mas alto de la administracion colonial. 

52. Genaro RodriguezMorel. "La Crisis del Sistema Colonial Espanol. Las 
despoblaciones de 1580-1605", Cavtas del Cabildo de Santo Domingo 
en el Siglo X W ,  Santo Domingo, Archivo General de la Nacion, Vol. 
XXXIV y Academia Dominicana de la Historia, Vol. LXXX, Santo 
Domingo, 2007 
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Otro sector mas dinamico en terminos economicos, 
representado por criollos, se habia instalado en la Banda Norte 
desde donde desarrollaba una actividad comercial destinada a 
la exportacion de productos agricolas. Articulos como cueros, 
jengibre, azucares, salian de contrabando hacia Inglaterra, 
Holanda y Francia. A cambio los productores recibian ropa, 
zapatos, esclavos, vino, alimentos y otras mercaderias para el 
consumo local. 

El desarrollo del elemento criollo en todos los ambitos de la 
economia insular permitio un impulso importante en todas las 
esferas de la vida socioeconomica y cultural de la colonia. En 
lo adelante el mismo fue el sector mas influyente y dinamico, 
aparte de ser el generador de todos los rasgos mas genuinos 
del dominicano. 

Los origenes de la comunidad criolla en la social dominicana 

Apesar de la importancia que supone el conocimiento sobre 
los origenes de la comunidad criolla en Republica Dominicana, 
es un tema que hasta la fecha no cuenta con analisis profundos 
por parte de la historiografia local. Uno de los primeros 
historiadores en prestarle atencion al asunto fue el historiador 
frances Moreau de Saint-Mery quien, en 1796 publico la 
obra Descripcion de la Parte Espanola de la Isla de Santo 
Domingo. En la misma describio su vision sobre los criollos 
que habitaban la parte oriental de la isla, pero su esfuerzo se 
limito a describir lo que vio durante su periplo. Sin embargo, a 
pesar de la importancia de la obra, tampoco profundizo sobre 
los origenes del elemento criollo do mi ni can^.^^ 

53. Mederic Louis Elie Moreau de Saint-Mery. Descripcion de la Pavte 
Espanola de la Isla de Santo Domingo. Ciudad Trujillo (Santo 
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Durante los anos 1994-2000, el historiador Frank Moya 
Pons publico una serie de articulos en la revista Rumbo, entre 
los cuales dedico nueve al tema relacionado con los origenes del 
criollo en la colonia. Posteriormente, estos trabajos aparecieron 
publicados en La Otra HistoriaDominicana. 54 Aunque en estos 
trabajos el autor no pretendio agotar el tema, dejo sugerentes 
lineas de analisis para profundizar en la problematica. 

El fracaso de la politica migratoria promovida desde la 
administracion colonial, apoyada por los sectores economicos 
mas influyentes de Sevilla, produjo el estancamiento de los 
flujos migratorios peninsulares hacia la Espanola. Durante 
decadas, los gobernantes locales promovieron la creacion de 
colonias agricolas con el fin de repoblarla con castellanos. 
Con estas colonias pretendieron aumentar la productividad 
de la tierra aprovechando la experiencia de los trabajadores 
castellano. 

Apesar de los esfuerzos que se hicieron en este sentido, los 
promotores de dicha idea no pudieron garantizar la permanencia 
de las familias que llegaron ni mucho menos que se dedicaran a 
trabajar la tierra; todo lo contrario, poco tiempo despues de su 
arribo los nuevos vecinos vendieron las tierras y el ganado que 
les dieron y salieron en busca de mejores condiciones de vida.55 
Con esta politica de repoblacion, la Corona buscaba afianzar 
el nucleo familiar de ascendencia hispana frente al creciente 

Domingo), Editora Montalvo, 1944, pp. 82-109. 

54. Frank Moya Pons, La Otva Historia Dominicana. Santo Domingo, 
Ediciones Libreria La Trinitaria. Santo Domingo, 2008, pp. 117-136. 

55. Sobre el temade larepoblacionde la islaverAlainMilhou. LosIntentos 
de Repoblacion de la Isla Espanola pov Colonias de Labvadoves. 
1518-1603. Razones de un Fvacaso. Burdeos, Francia, Universidad 
de Burdeos 111, 1977. 
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aumento de la poblacion nacida en la isla principalmente 
negra y mulata. La reproduccion de patrones culturales entre 
los sectores esclavos e incluso entre el conglomerado blanco 
convirtio la isla en una sociedad multicultural y multirracial, 
que dio al traste con el nacimiento de un segmento social 
inedito hasta entonces denominado criollo56 y que con el tiempo 
dio identidad al conjunto social de la c~lonia .~ '  

Tuvo que pasar mas de un siglo para que este producto 
social se afianzara como sector de clase. En primer lugar, 
porque desde sus inicios, la colonizacion adolecio de un 
elemento que creara un contrapeso en cuanto a la reproduccion 
de lo hispano. De ahi que el escaso numero de mujeres blancas 
que pasaron a la colonia de Santo Domingo durante las primeras 
decadas del siglo XVI impusiera un tipo de relacion, muchas 
veces por conveniencia, entre los conquistadores y las mujeres 
indigenas. 

De esta primera union surgio un producto etnico al que 
los castellanos llamaban mestizo. Hay que precisar que como 

56. El termino criollo lo utilizo tanto para los europeos que nacieron en la 
isla como para los esclavos nacidos igualmente en la colonia. En este 
sentido, coincido con la definicion que al respecto ofrece sobre este 
concepto Jose Juan Arrom en "Criollo, Definicion y Matices de un 
Concepto". Hispania, vol. 34, No. 2, pp. 172.176, Madrid, mayo de 
1951. 

57. Un excelente trabajo sobre la formacion de la identidad en Puerto 
Rico ha sido escrito por Francisco A. Scarano, titulado "The Jibaro 
Masquerade and Subaltern Politics of Creole Identity Formation in 
Puerto Rico 1745-1823" The American Historical Review, Vol. 101, 
No. 5, pp. 1398.1431 Oxford, Oxford University Press, December, 
1996. Un estudio mas general sobre la formacion de las comunidades 

Santo ~ o m i n h ,  ~ r c h i v o   ene eral de l a~ac ion ,  vol. CL%&I, 2012. 
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sintesis social este nunca represento un numero importante 
entre los habitantes de la colonia, porque la poblacion indigena 
que habitaba la isla fue diezmada durante las primeras decadas 
de la conquista. No obstante, aunque numericamente no fuera 
muy significativo, el mestizo mantuvo su presencia en la 
colonia hasta bien avanzado el siglo XVII. 

La desaparicion de la poblacion aborigen obligo a los 
colonizadores a desarrollar un modelo economico caracterizado 
por la explotacion intensiva de la mano de obra esclava. Apartir 
de este momento, Santo Domingo se convirtio en el principal 
centro negrero de las Indias. 

La implantacion de la empresa azucarera produjo un 
cambio radical tanto en las relaciones de produccion como en el 
conjunto etnico insular. La entrada de negros africanos definio 
otro tipo de cultura y un hibrido racial que rapidamente paso 
a ser el predominante; me refiero al mulato.58 

El mulato, como sintesis racial, alcanzo su afianzamiento 
social hacia finales del siglo XVI, a pesar de que los primeros 
fueron llevados por los conquistadores desde muy temprano. 
Se sabe, por ejemplo, que en la decada de los anos treinta, tanto 
Gaspar de Herrera como Francisco de Villasante, entre otros, 
llevaron Santo Domingo algunas esclavas mulatas para las 
labores domesticas. De igual manera, se encuentra la presencia 
de mulatos en algunos de los primeros ingenios construidos en 
la isla, los que fueron traidos desde Sevilla. 

Como se ha referido anteriormente, el estancamiento y 
posterior desintegracion de la sociedad esclavista a finales del 
siglo XVI, acentuo aun mas la presencia de criollos en la isla, 

58. El mulato o mulata era el resultado de la mezcla entre una negra y un 
blanco. El termino amulatado, tambien se utilizaba para identificar el 
color de la piel. 
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ya fueran mulatos, negros y mestizos. La suma de los elementos 
sociales y raciales se fue configurando hasta quedar sintetizado 
en un conjunto humano que con el tiempo se convirtio en el 
mas genuino representante de lo dominicano. 

Ahora bien, en la medida en que el esclavo era liberado 
del trabajo de las plantaciones, en esa misma medida se iba 
retirando hacia el interior de la isla. En esta zona, ademas de 
cultivar la tierra y criar ganado vacuno, caballar, caprino ovino 
y porcino, se dedicaban a comercializar sus productos sin el 
control de la administracion colonial. 

La descomposicion del modo de produccion esclavista dio 
paso a un sistema agricola caracterizado por la explotacion 
de la pequena propiedad de la tierra, fundamentalmente la 
sementera del jengibre. Es por ello que a finales de la decada 
de los sesenta se advirtio la presencia cada vez mas numerosa 
de esclavos laborando en pequenas plantaciones de esa raiz. 

Apesar de que lamayor parte de esos trabajadores agricolas 
se habian retirado a las zonas costeras de la colonia, los mismos 
no contaban con ningun tipo de proteccion militar por parte de 
las autoridades oficiales ni tampoco estaban bajo el control de 
la administracion. Esto les permitio comercializar libremente 
con exiranjeros sin tener que pagar impuestos a la hacienda real. 

De esa manera, los pequenos productores tenian que asumir 
la dificil tarea de trabajar la tierra y a lavez defender el territorio 
de los exiranjeros. Este hecho permitio que se fuera creando una 
conciencia colectiva en tomo a la territorialidad y la propiedad 
individual. De ahi que fueran las zonas del interior el lugar 
de donde salian los mas experimentados jinetes y lanceros 
los cuales, al tener que utilizar el caballo para perseguir y 
desjarretar al ganado se convirtieron en jinetes muy diestros 
con la lanza, el machete y la daga. 
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En este sentido, despues del ataque que sufrio la ciudad de 
Santo Domingo en 1586 por parte del corsario ingles Francis 
Drake, tanto el Cabildo como la Audiencia mandaron a buscar 
a los pobladores del interior para que la defendieran. La 
respuesta de estos, como era de esperar, fue negativa, alegando 
que preferian defender su territorio y dedicarse al cultivo del 
mismo.59 Se sabe, sin embargo, que una parte de los criollos 
que habia en el interior de la isla combatieron contra el ingles 
y al parecer fue de gran ayuda para la ciudad. En una parte de 
la carta que Sandoval y Castilla le dirigio al rey le dijo que: 

"porque es muy cierto que los naturales de Santo 
Domingo tienen muchisimo valor, el cual se ha 
experimentado en muchas ocasiones, y en particular 
cuando fue la armada inglesa a aquella tierra, que 
si no fuera por el gran valor que nuestro senor dio a 
aquellos criollos ya se hubiera perdido aquella isla".60 

La poblacion del interior desarrollo una subcultura y una 
formade vidaineditas hastaentonces. Fue apartir de estemomento 
cuando el sentido de identidad con el territorio se comenzo a 
desarrollar. De igual manera, se comenzo a forjar un sentimiento 
y una conciencia social al margen de los intereses oficiales, 
aunaue no necesariamente contrarios a ellos. En adelante. 
el conglomerado criollo estuvo representado e identificado 
con una cultura producto de las contradicciones sociales.61 

59. Carta a Su Majestad de Francisco de Segura Sandoval y Castilla 
pidiendole la fortificacion de la ciudad de Santo Domingo. Santo 
Domingo, 14 de agosto del 1683. AGI. Santo Domingo 92. 

60. Carta enviada a SuMajestadpor 1aAudiencia de Santo Domingo. En la 
misma refieren ente otras cosas, el valor de los criollos de la isla. Santo 
Domingo, 7 de octubre de 1685. AGI. Santo Domingo 65, 

61. Roberto Cassa Bernaldo de Quiros y Genaro Rodriguez Morel. 
"Consideraciones Alternativas Acerca de las Rebeliones de Esclavos 
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Este nuevo sujeto social desarrollo su modo de vida, el 
cual estaba constantemente amenazado por un enemigo que 
pronto se convirtio en su principal aliado. De esta manera, se 
fue creando un campesinado criollo compuesto, como se ha 
dicho, por mulatos y negros libres que en lo adelante llevaron 
sobre si la defensa del territorio. 

A mi juicio, lo mas importante en este proceso fue que 
el elemento central y principal ya no era el blanco espanol, 
aunque la colonia siguiera perteneciendo a la metropolis, sino 
los criollos nacidos en la isla. A partir de este momento, se 
manifiesta un producto social original, inedito, resultado de la 
mezcla de razas donde el negro, por constituir el conglomerado 
mayoritario, jugo un papel predominante en cuanto a la 
composicion etnica se refiere. 

Desde mediados del siglo XVI la sociedad insular ya habia 
comenzado sus andaduras hacia una sociedad mas compleja. 
La nueva sociedad se habia estructurado, tenia su base de 
sustentacion en una amalgama de factores tanto externos 
como internos que habian cambiado los habitos de vida del 
dominicano. Estos cambios iban desde la composicion racial en 
tomo al elemento criollo hasta el de las mentalidades, pasando 
por los habitos alimenticios, religiosos y culturales. 

Hacia mediados de la segunda mitad del siglo XVI, los 
rasgos culturales del elemento criollo, ya fueran negros o 
mulatos, eran facilmente identificados por las autoridades de 
la colonia. Esto supone que para esa fecha lo criollo habia 
alcanzado un grado de madurez y afianzamiento claramente 
diferenciado de la cultura material del resto de poblacion de la 

en Santo Domingo". Ecos, ano 11, no. 3, pp.164-165. Santo Domingo,. 
Instituto de Historia, Universidad Autonoma de Santo Domingo, 1994, 
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isla. Se pueden destacar muchos aspectos y rasgos definitorios 
sobre la cultura criolla. 

Como muestra de ello, pondre un ejemplo sobre uno de 
los aspectos que mas identifica al dominicano: la musica. 
Pues bien, la comunicad criolla desde finales del siglo XVI 
habia condensado los ritmos autoctonos africanos con los 
que habian llevado los castellanos. Al parecer, los mismos se 
diferenciaban de los que tocaban las demas etnias africanas. 
Sobre el particular el capitan Esteban Peguero refirio que 
habiendo salido en busca de negros cimarrones: 

"y llegado ala cumbre de las sierras que llaman de Las 
Cabuyas, las cuales estan siete leguas escasas de este 
lugar, anocheciendole alli obligandole la aspereza de 
la tierra a hacer alto a poco rato despues de entrada 
la noche, oyo los tamborcillos de los bailes de los 
negros Angolas y despues el de los criollos, hasta el 
amanecer".6Z 

Marcio Veloz Maggiolo en su libro sobre la Cultura 
Dominicana destaco la practica de algunos ritmos por los 
criollos de la Espanola. Entre estos senala la zarabanda y 
la cchacona. Segun este autor, ambos ritmos procedian de 
Africa.63 Es muy probable, sin embargo, que se tratara de 
sintesis de mezclas de ritmos musicales, pues es muy poco 
probable que se mantuvieran por mas de 100 anos sin tener 
ninguna influencia. Otro ritmo muy poco conocido y que 
probablemente procediera de Africa fue el zambapalo que, a 

62. Carta enviada a Su Majestad por Diego Gomez Sandoval. Santo 
Domingo, 17 de septiembre de 161 1. AGI. Santo Domingo 54, Ramo 1. 

63. Marcio VelozMaggiolo. La CuZtuvaDominicana: Momentos formativos, 
Santo Domingo, Universidad Iberoamericana, , 2012, pp. 111-113. 
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decir de quienes lo bailaban, eramuy libidinoso. El mismo era 
interpretado con instrumentos de cuerda. 

A pesar de esta realidad y de los anos transcurridos, hubo 
quienes se resistieron a aceptar que la isla se habia convertido 
en una sociedad de criollos, los cuales habian impuesto sus 
habitos y costumbres, con una forma de vida definida que 
incidia en todas las manifestaciones que imponia la realidad 
social y la cotidianidad. Una muestra patente de lo que refiero 
queda evidenciado en una carta enviada por el Cabildo de Santo 
Domingo a Su Majestad en la que se quejaba de que 

"todos los mas soldados viejos que sirven en 
esta plaza estan casados con negras y mulatas 
de cuyos matrimonios tienen hijos y sera sumo 
desconsuelo de los hombres nobles de esta ciudad, 
personas benemeritas descendientes de los primeros 
pobladores de ella al verse preferidos y aun 
mandados en las ocasiones de guerra de sujetos 
casados con mujeres que ellas o sus padres fueron 
esclavos de sus familias como con toda verdad lo 
certifica este cabildo a vuestra majestad.64 

Eso muestra hasta que punto los miembros del Cabildo de 
Santo Domingo se resistian a reconocer una realidad cada vez 
mas evidente como era el cambio producido en la composicion 
social de la colonia. Lo mas interesante de este hecho fue que 
para justificar una realidad se apelaramas a un pasado historico 
de grandeza imperial y la herencia de la fe catolica y un tronco 
comun hispano, que a la misma evolucion social de la colonia. 

64. Carta del Cabildo de Santo Domingo a Su Majestad. Santo Domingo, 
11 de agosto de 1684. AGI. Santo Domingo 73. 
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La aristocracia blanca criolla, por su parte, aunque se 
identificaba con un concepto mas general sobre el conjunto 
del territorio al que llamaba su Patria no asimilaba el hecho de 
ver como la defensa de esa Patria era sostenida por soldados 
casados con mulatas o negras que fueron sus esclavas. 

En el libro LaPatria del Criollo: Ensayo de Interpretacion 
de 1aRealidad Colonial Guatemalteca Severo Martinez Pelaez 
hablo del concepto Patria en el siglo XVII cuando ya en Santo 
Domingo el termino se habiautilizado en las primeras decadas 
del siglo XVI. Sin embargo, el uso dado por Martinez Pelaez 
no se correspondia con la identificacion del concepto de 
criollo utilizado en Santo Domingo, pues en la isla no estaba 
identificado con una conciencia social determinada por el 
territorio sino que el mismo estaba delimitado a una cuestion 
economica frente al poder economico de los peninsulare~.~~ 

A pesar de que la elite criolla se resistia a vivir bajo 
condiciones sociales impuestas por una realidad historica 
determinada, no por ello dejaba de reconocer la amenaza 
real que suponia la presencia de enemigos merodeando por 
toda la geografia insular y el peligro que corria la tierra. En 
este sentido, se puede ver como describian los miembros del 
Cabildo de Santo Domingo una realidad que en cierta medida 
era la que vivia la colonia y de la que he hablado anteriormente. 
En la misma, se fundieron conceptos como Patria, defensa y 
al peligro de los exiranjeros 

"sea en esta ocasion excusar visitas ni que a su 
averiguacion venga Juez por lo dicho y por la 
inquietud que a los pobres vecinos se les sigue en 

Economica, 1970, pp. 34-35. 
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tiempo que tantanecesidad tienen de tener algunos que 
andar de dia y de noche con las armas en las manos 
viendo a sus ojos tomar el enemigo las naos que este 
ano salieron de este puerto con sus haciendas sin ser 
parte el perder el animo para defender en servicio de 
vuestra majestad, su patria y la que les queda".66 

En el aspecto religioso, el mismo sufrio una mutacion 
que produjo cambios de consideracion en la superestructura, 
sobre todo, por la influencia de los ritos tribales africanos. La 
presencia africana introdujo nuevos patrones culturales que 
llenaron el espacio dejado por la falta de clerigos castellanos. 
Este vacio fue llenado por frailes y religiosos criollos. Al igual 
que los demas componentes de la cultura criolla, estos tambien 
aportaron y ayudaron a conformar una cultura propia muy 
diferenciada de los religiosos que venian de Espana. Sobre 
estos religiosos se decia que amenizados 

"Los frailes y religiosos en estas partes, como a 
vuestra majestad consta, comunmente no son tan 
observantes como en esos reinos y mucho menos 
lo son los criollos que han nacido en estas tierras y 
recibido aqui el habito porque los que de allavienen 
ya profesos son los que sustentan la observancia y 
son causa que del todo no se olvide la Regla haciendo 
en esto notable ventaja a los criollos. Sucede senor 
en esta razon cosa que me parecio dar cuenta a 
vuestramajestad y que conviene al servicio de Dios 
y vuestro. En la Orden de Santo Domingo son, senor, 
los frailes criollos de esta provinciamuchos mas que 
los naturales de esos reinos y asi han venido a tener 

66. Carta del cabildo de Santo Domingo a Su Majestad. Santo Domingo, 
15 de junio del 1626. AGI. Santo Domingo 73. 
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en si las prelacias y oficios. Y ahora ultimamente 
fray Juan Mejia, provincial natural de Puerto 
Rico, ha reformado los que habian quedado con 
algunos oficios espanoles que habia muy religiosos 
y decentes, y en su lugar puso naturales (fol. lv.) 
criollos que no son tan observantes y letrados con 
lo cual se desdira mucho la Orden y si esto prosigue 
recibira mucho dano porque los espanoles se salen 
de la provincia y se mudan a otras y a los quedan 
falta el buen ejemplo y doctrina de los que se van. 
Suplico a vuestra majestad advierta a esto y alla 
mande se procure enmendar".67 

En multiples ocasiones las autoridades de la colonia se 
quejaron ante el Monarca de que la presencia de exiranjeros 
traia consigo los germenes del luteranismo y del protestantismo, 
elementos que cambiarian las creencias cristianas de los islenos. 
Esto no era del todo cierto, pues por parte de los ingleses, 
franceses y holandeses que andaban rescatando no existia una 
politica clara para imponer sus creencias religiosas, en parte 
porque estos, mas que introducir sus dogmas y creencias, 
buscaban la rentabilidad que proporcionaba la economia el 
contrabando. 

Es evidente que el tema religioso fue utilizado por las 
autoridades coloniales para justificar las despoblaciones de 1605. 

A 

Este argumento fue expuesto por algunos vecinos de los lugares 
despoblados quienes, al referirse al tema de la penetracion 
de !as ideas luteranas, dijeron que el gobernador Osorio: 

67. Carta del licenciado Pedro Arevalo Cedeno a Vuestra Majestad. Santo 
Domingo, 20 de agosto de 1604. AGI. Santo Domingo 52, Ramo IV, 
No. 15. 
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"para evadirse de todos y disculpar los delitos que 
ha cometido y los excesos de las cedulas y ordenes 
de vuestra majestad trata por todas las vias que 
puede a los vicios y muertos que nos tocan, quitarles 
la honra e informar la nobleza en que nacieron 
diciendo que el fundamento de su aceleracion y 
prisas en sus despoblaciones con que nos destruyo 
fue porque entre nosotros comunicaban los corsarios 
luteranos sus sectas y falsas doctrinas y que se iba 
introduciendo en nuestros pueblos siendo la verdad 
en contrario y todos los que residimos en los dichos 
lugares al tiempo de las despoblaciones, fieles 
vasallos de vuestramajestad catolicos y cristianos y 
muy obedientes a la santa madre iglesia, pero como 
es cauteloso y sagaz no le faltan testigos clerigos y 
frailes que digan algo de estos hombres perdidos 
y llevados de sus pretensiones y ser favorecidos 
del arzobispo, su intimo amigo, que cuando caso, 
negado esto fuera verdad tenian obligacion de haber 
denunciado de ellos en el tribunal del Santo Oficio 
y a vuestra majestad y procurar que judicialmente 
fueramos castigados y no echar este voz para 
informarnos sin reducirlos a casos particulares 
todo por oscurecer el limpio proceder del dicho don 
Antonio O s o r i ~ " . ~ ~  

Por eso, mas que los dogmas de los luteranos, lo que influyo 
en la poblacion criolla fue la presencia de decenas de miles 
de esclavos negros que llegaron con sus creencias religiosas y 
tribales africanas y que al mezclarse con la fe catolica formaron 

68. Carta que envian a Su Majestad los vecinos de los lugares despoblados. 
Santo Domingo, 25 de agosto de 1608. AGI, Santo Domingo 73. 
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una simbiosis con las creencias cristianas. Este sincretismo 
religioso, que ha quedado en la mentalidad del dominicano, 
tuvo mas peso que la presencia del luteranismo. 

En sintesis, las devastaciones de Osorio interrumpieron de 
forma momentanea el proceso de afianzamiento de la economia 
agricola y las raices culturales que generaba aquel medio entre 
la poblacion criolla de la isla. 

De igual manera, las despoblaciones y posterior 
reconcentracion de los pueblos costeros en los alrededores 
de la ciudad de Santo Domingo crearon una cultura entre 
auienes se resistieron a ser trasladados a los nuevos lugares. 
No paso mucho tiempo hasta que estos pobladores volvieron 
a movilizarse paulatinamente hacia sus antiguas pertenencias. 

La causa por la que regresaron a sus tierras no responde 
exclusivamente a un hecho economico, ya que estos no solo 
dejaron bienes materiales, sino tambien, unas formas de vida 
que perdieron en el camino o dejaron abandonadas por lamisma 
accion de la reduccion de sus propiedades. - - 

A su regreso, los nuevos pobladores encontraron una zona 
infestada por exiranjeros franceses, holandeses e ingleses que 
seguian trayendo sus mercaderias para intercambiarlas por los 
productos que ellos generaban con su actividad agropecuaria; 
pero ya nada afectaba tanto los intereses de la Corona, 
sencillamente porque comprendio que habia perdido un tiempo 
historico y que su recuperacion exigia liberalizar el comercio 
ilegal del que todos se beneficiaban. 
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