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LIMINAR 

Uno de los primeros empenos de la Ojicina de Canje y Di- 
fusion Cultural, fue la formacion de la BIBLIOTECA DOMI- 
NICANA, en la que tuviese cabida la expresion del pensamiento 
nacional en todas sus manifestaciones y, desde su creacion, de 
acuerdo con las rectoras disposiciones del Excelentisimo Senor 
Presidente de la Republica, Generalisirno Doctor Rafael Leo- 
nidas Trujillo Molina, se junto el material de las obras que ha- 
bian de constituir los tres priineros volumenes de la misma. 

Fueron ellos, IDEA DEL VALOR DE L A  ISLA ESPARO- 
LA Y UTILIDADES QUE DE ELLA PUEDE SACAR SU MO- 
ATARQUIA, por el licenciado Antonio Sdnchez Valverde, NA- 
RRACIONES DOMINICANAS, por el doctor M. de J. Tron- 
coso de la Concha, y GAURIPSOS, de Gastdn F. Deligne, con 
prologo de Pedro Henriquez Ureiia. 

Circunstancias insalvables en la preparacion de la prime- 
ra de ellas, ln cual, por ser reimpresion de una obra editada 
en el siglo dieciocho, necesitaba una cuidadosa revision y ano- 
taciones, para adecuarla a las realidades modernas asi como para 
el debido cotejo de las referencias, trabajo que iue encomen- 
dado al erudito historiador Fray Cipriano de Utrera, no permi- 
tieron la irnpresidn de este volzcmen primero junto con los sub- 
siguientes, por lo que salieron a la 1112. antes el segundo y el ter- 
cero, puestos en circulacion por la Oficina de Canje y Difusion 
Cultural, a mediados de 1946, cuando dicha oficina estaba ads- 
crita al Archi~~o General de la Nacion. 

Disposiciones posteriores adscribieron la Oficina de Canje 
Y Difusion Cultural a la Division Turidica v de Cooberacion 



Bernarda Martinez de Rivera, natural de esta misma Ciudad, 
hija natural de Maria Cuello. De esta union nacieron Miguel, 
Pedro, Manuel, Maria, Juan y Francisco, y todos estos varones, 
menos el Ultimo, casaron y tuvieron sucesion. De ellos, Pedro 
fue sargento de artilleria; Manuel, alferez de artilleria e inge- 
niero vocacional, y Juan, que fue agrimensor, murio siendo Ayu- 
dante de Milicias. 

El agrimensor Juan Sanchez Valverde (1707-1769) contra- 
jo matrimonio en la Catedral, el ano de 1727, con Clara de 
Ocana, hija del capitan Andres de Ocana (largo tiempo resi- 
dente en Bayaguana, y alli sargento mayor de las milicias del 
pueblo) y de Francisca de Frias, apodada la Calderona, y fue- 
ron padres de Antonio 4 el racionero, y de Josefa, Maria de la 
L-- 

compuesto Sinchez Valverde: lo mismo se reconoce con esta constancia 
en todos los registros parroquiales. Con todo, por la costumbre, en el co- 
rrer de los anos vese en diversos papeles de los sujetos de esta estirpe la 
apeliidacibn de Valverde, omitido "SIlnchez" y, a su imitacibn, multitud 
de eneuncios en esaitoo de extranos a la familia, en fuerza de la costum- 
bre oral de omitirlo. Hoy es corriente el desuso y todos son Valverde a 
secas. 

4. Con antelacibn de trece anos a la publicacibn de la biografia es- 
crita por Morillas, aparecib en Universidades. ... de la Ciudad de Santo Do- 
mingo de la Isla Espafiola, p. 473, que Antonio "n. en 1729 y m. en 1790, 
h. 1. de don Juan Sanchez Valverde y de dona Clara de Ocana". (En el 
plan de dicha obra se hizo omisi6n deliberada de las fechas a mes y dia 
del mes, lo que se tuvo presente al tiempo de formarse las fichas). Mori- 
(las dice: "Nacio en la Ciudad de Santo Domingo en 16 de Febrero de 
1734, segilin consta de la partida de su bautismo verificado en la Catedral; 
fuC hijo legitimo de Don Juan y de Dofia Clara Diaz de Ocana, ambos de 
familias distinguidas". Max. Henriquez Urena. comparando los asertos de 
Morillas y Fr. Cipriano de Utrera, anotb el pasaje del primero en esta 
forma: "Aunque Morillas solia incurrir en errores por fallas de memoria, 
en este caso sus afirmaciones parecen tener claro fundamento. La preci- 
sibn con que senalb la fecha del nacimiento, hace pensar en una anota- 
ci6n cuidadosamente conservada al traves del tiempo por la familia de 
Shchez Valverde, que facilitb a Morillas papeles de su biografiado, entre 
ellos algunas cartas, seghn el propio Morillas hace constar". Y de dicha 
partida como de la de defuncibn del racionero, dice: "Lo importante es 
realizar una busqueda de las partidas de nacimiento y de defuncion"; y 
despues: "A mi juicio, debe reputarse como exacta la fecha del nacimien- 
to dada por LMorillas". 

En el primer tomo de Dilucidaciones Histdricas, cap. LXXV, es cons- 
tante que Fr. Cipriano no introdujo dato positivo del ano del nacimiento 
de los sujetos, cuya genealogia va desarrollando, y que estuvieran com- 
prendidos, cuando menos, entre 1727 y 1735. El libro o libros de ese es- 
pacio de tiempo es todo papel quemado por la tinta y el tiempo. (Vease, 
para ejemplo, la p. 450, donde Francisco de Mieses Yonce de Leon se dice 
haberse casado en 1727, y los hijos enunciados con el ano de nacimiento 
comienzan el 1741, quedando alli consignados Ignacio, Juan, Ana Teresa, 
Maria Antonia, Juana Teresa y Francisca sin el ano del respectivo naci- 



Concepcion, Maria, Andres y Pedro; este ultimo, como el ra- 
cionero, fue presbitero. 

Estudio Antonio con los PP. de la Compania de Jesus y 
en su colegio de San Francisco Javier, a la vez Seminario y Uni- 
versidad de Santiago de Gorjon, se graduo de Licenciado en 
Teologia el 23 de diciembre de 1755, y, habiendo recibido la 
orden Presbiterado a titulo de servicio de la Iglesia con fun- 
cion de sacristan anayor de la iglesia parroquia1 de Bayaguana, 
continuo, al lado de su pariente Juan Sanchez Valverde, rector 
-- 
miento). No puede, pues, servir ya el arbitrio propuesto por Henriquez 
Urena para dar fecha correspondiente al ano de 1734. 

Pero la asignacion del ano de 1729 para el nacimiento de Antonio no 
se hizo a humo de paja, y esto se comprueba por el hecho cabal de ha- 
berse dado con iguales progenitores que (hase de advertir una tacha) en el 
trabajo de Morillas, siendo asi que por ninguna otra via se pudo conocer 
en 1932 quienes fueron, sino a vista de una partida de bautismo. La cual 
no estaba en los libros de la Catedral, sino en unas hojas sueltas proce- 
dentes de la parroquia de Santa Barbara; hojas que en la actualidad ha 
sido imposible localizar en el Archivo de la Catedral. Y por cierto que el 
hallazgo de aquellas hojas fue muy placentero en aquel entonces. Cabe pre- 
sumir que dicho Antonio fuese un varon, primero con ese nombre, que 
muriese parvulo; pero la investigaci6n hecha recientemente para dar con 
tal defuncion ha sido esteril en su fruto. Por otra parte, la deduccion de 
Henriquez Urena basada en cartas vistas por Morillas, no satisface, por- 
que para aquellos tiempos no hay otra fecha en las partidas bautismales 
que la del sacramento y la rutinaria de "veinte y un dias de nacido", lo que 
hace muy dudosa la constancia literal del 16 de febrero; y es, ademas, de 
todo punto inadmisible que en la partida de la Catedral se expres6 lla- 
marse la madre Clara Diaz de Ocaiia, por ue ni el padre de esta declaro 
nunca ser Diaz de Ocana, ni eilo esta en l a  partida de 1729, ni tampoco 
cm las de Josefa, 1737; Maria, 1759; Andrks, a quien se da alli por nacido 
el 18 de marzo de 1741; Pedro, en 1754; sin contar a Manuel y a Juan, na- 
cidos en tiempo que los libros no prestan legibilidad de su letra, y hemos 
juzgado ser hermanos de los otros. 

Y, en resumen: salvo el caso de ue el Antonio nacido en 1729 fuese 
difunto antes de 1734, el testimonio %recto de los sentidos vale mas que 
el testimonio de MoriUas con las tachas declaradas. 

Entre las pruebas indirectas concernientes al asunto hay dos, pero no 
satisfacen. Es la primera: que a principios de marzo de 1755 el arzobispo 
Moreno Curiel visito la parroquia de Bayaguana y, a instancias del cura 
don Juan Sanchez Valverde, convirtio numerosas capellanias, alli existen- 
tes, en beneficio clerical, y para ello creo la Sacristia mayor, cuyo bene- 
ficiario =ria en adelante presbitero. Entrb en este beneficio Antonio, 
quien, si nacio en febrero de 1734, no tenia edad para el presbiterado; evade 
la dificultad que entre la institucion del sacristan mayor y la colacion del 
beneficio pudo mediar todo el tiempo necesario hasta que recibiera por 
lo menos el subdiaconado. La prueba aparece realmente anodina. La otra 
es que en 1781 se le computaba al racionero, a ojo de buen cubero, cua- 
renta anos de edad; naciese en 1729 o en 1734, la apariencia enganaba 
Por ocho o por trece anos de menos, y en ambos casos, todo es yerro. Y 
esta segunda prueba indirecta es tan fiitil como la primera. No se ha da- 
do con declaracion propia de Sanchez Valverde sobre su edad. 



de aquella iglesia, su preparacion para hacerse abogado. El 14 
de noviembre de 1758 recibio el grado de Bachiller en Derecho 
Civil en la Universidad de dominicos, y poco despues, el 22 del 
mismo mes y ano, fue nombrado Promotor Fiscal eclesiastico 4 
cuyo ejercicio tuvo y el de la Catedra de Instituta de dicha Uni- 
versidad; despues se le di6 el beneficio de Ingreso en el Cabildo 
de la Catedral con una racion, cuyo titulo real se le despacho 
en San Lorenzo el 21 de noviembre de 1765 8. 

Por oficio de la Camara de Indias de 5 de noviembre de 1766 
mandose que informara el Presidente Azlor sobre los senores 
Ignacio Granados Caro y Antonio Sanchez valverde, por ha- 
ber quedado perplejos los senores Consejeros y sus votos dis- 
pares para los efectos de cubrir una canongia vacante en la 
Catedral de Santo Domingo. En carta de 6 de febrero de 1768 
informo Azlor. De Sanchez Valverde dijo que por tener pa- 
dres y dos hermanas que dependian de el, se dedicaba a defen- 
der pleitos y a predicar, "en lo que gana bastante", y que por 
esta dedicacion no era tan asiduo, como debiera, a sus obliga- 
ciones de racionero y que, por lo mismo, era infrecuente su 
asistencia al Coro, "y ademas tiene el genio muy vivo y emplea 
bastante libertad de lengua, y aun en el pulpito es ordinaria- 
mente muy libre en el hablar"; estimaba que, si se le amones- 
taba en nombre del rey, se moderarias. De Granados escribio 
hallarse en el las calidades que se requieren para prebenda- 
do. La prebenda, pues, se di6 a Granados. 

Este episodio, que se addanta notoriamente a la vida pro- 
cesada de Sanchez Valverde, y en el que se declara la preteri- 
cion de un sujeto y la preferencia por otro con raiz en el co- 
nocimiento practico que la autoridad local tiene de uno y otro, 
y ello con fines de inclinar el juicio, el voto o la decision de 

5. Declaraciones propias del racionero. AGI, Santo Domingo 1107. 

6. AGI, Indiferente General 2864, lib. VI, f. 382v. 

7. Sucesor de don Francisco Rubio y Penaranda en la Capitania 
General y Presidencia de la Real Audiencia de Santo Domingo, don Ma- 
nuel de Azlor Urries de Vera y Gurrea de Arag6n, recibio el titulo el 18 de 
junio de 1758: tuvo bastantes desaciertos le fueron improbados cua- 
litativamente y con repetidas instancias pi i6 su relevo. Al sucesor, don 
J-6 Solano y Bote, que era Gobernador de Venezuela, se le despacho ti- 
tulo el 20 de septiembre de 1770. AGI, Santo Domingo, 967. 

8. AGI, Sanro Domingo 1106. 



un tribunal superior, y sin que conste que el Presidente Azlor 
hubiese sido tropiezo alguno personal o interesado en arrui- 
nar el porvenir del joven sacerdote, es ya el punto de partida 
para apreciar la nota caracteristica moral del racionero. Y, ca- 
balmente, el propio Sanchez Valverde se las compone siempre, 
en cuanto comienza a manifestarse. integramente, que el nite- 
rio o juicio de Azlor fue acertado y que en su informe procedio 
sin pasion desordenada contra el sujeto, demas que le habia 
juzgado capaz de enmienda por medio de una amonestacion 
real bastante para hacerlo digno del merito de futuros ascensos. 

El toro que dentro del cercado, sin mas acoso que el inter- 
no de su apetito, corre y salva vigoroso la valla, o que en la li- 
dia muestra la arrogancia de su estampa y el impetu bravio de 
sus fuerzas y en el perseguir a su contrario se lanza veloz tras 
el y por defensa natural o por ley de inercia salta fogoso la 
barrera, es la verdadera cifra, el simbolo peculiarisimo de An- 
tonio Sanchez Valverde. 

Con la expresion generica de asuntos de su profesion, An- 
tonio Sanchez valverde paso a Espana, con su hermano Andres, 
donde ambos permaneci&on a lokenos por los anos 1765-1765. 
Durante este liempo el primero gano s u  titulo de abogado de 
los Reales ~onsejos, su fecha en Madrid el 10 de septiembre 
de 1763: y muy -probablemente viose en el caso de Postergar 
su retorno a la hasta conseguir la merced real de la ra- 
cion predicha en la Catedral de santo Domingo y, al cabo, se 
embarc6 con esperanzas ciertas de la expedicion de su nom- 
bramiento, porque ambos hermanos recibieron la licencia para 
volverse a la Isla, el 30 de octubre de 1765, y el despacho dc 
embarque el 19 de noviembre siguiente; como tal despacho fue 
expedido en Cadiz, y el nombramiento de racionero en Ma- 
drid es de 21 de noviembre de dicho ano 9, la jwesuncion ano- 
tada se justifica, como tambien que este adelanto de su vida fue 
fruto de sus personales afanes. 

Es muy verosimil que Sanchez Valverde no llegase nunca 
a conocer el mal cariz del informe que de el habia dado el - 

9. AGI, Contaduria 5508. 



Presidente Azlor; pero bien hubo de apenarle que sucesiva- 
mente, demas del racionero Ignacio Granados Caro, otros tres 
(por lo menos), racioneros mas modernos que el: Agustin 
de Quevedo Villegas, Francisco Vicente Gonzalez y Juan Jose 
Oginaga, fuesen agraciados con la merced real del ascenso a 
canonigos de la misma Catedral, coano consecuencia de las sus- 
tituciones normales en la plantilla de prebendados por ascen- 
sos del personal de los diversos puestos y dignidades, en razcin 
de las vacantes que por estas mutaciones se producian. 

Habria de convencerse de que para ascender a prebendas, 
debia poner de su parte la diligencia y estudio de quien quiere 
levantarse por propio esfuerzo, "y aunque hizo oposicion (dice 
Morillas) a las canongias de su oficio en la misma Catedral, en 
la de Caracas y en la de Santiago de Cuba, no pudo conseguir 
este ascenso". No hemos hallado dato directo de oposiciones 
de Sanchez Valverde en su Iglesia, sino que en 1766 gano la 
canongia magistral don Pedro de JesGs Paredes, la que mantu- 
vo hasta 1796; pero si que, en prosecucion de este intento dc ser 
Magistral, paso a Caracas, juzgando que fuera de su patria no 
tendria mayor tropiezo, como hombre muy pagado de su fama 
de buen predicador. Presiimese que el mkrito intrinseco dc 
otros opositores supero al de Sanchez Valverde, y hay indicios 
bastantes para colegir que sus contendores circunstanciaies le 
apretaron hasta hacerle perder itan facil era!, la ecuanimidad 
y moderacion, y hubo de salir de Caracas con el alma presa de 
grandisimo disgusto lo. 

10. En 1782 se presento en la Capital el coriano Sebastih de Ta- 
lavera para hacer oposicion a la Catedra de Sagrados Canones en la Uni- 
versidad; su pretension, justamente por haber de incorporarse en el claus- 
tro de la misma en el caso de ganar la Cgtedra, era un reconocimiento 
implicito, aunque a priori, del merito colectivo de dicha Academia; sa- 
liole vano el deseo por choque violento en puntillos de honor, porque 
como renunciase solemnemente a responder por puntos en suerte y pre- 
sumiese expresamente estar en todo ad nutum del jurado examinador y a la 
veleidad artificiosa de los demas opositores en la argumentacion con que 
quisieran probarlo, hubo conjura de los criollos naturales para estorbarle 
sus ejercicios, y no se hizo acto de oposicion academica sin que se armase 
una zambra regular. menudeando abucheas, pitos y quitaquitas. Vengose 
Talavera del ultraje, (de no haber podido continuar su ejercicio en fuerza 
de la general obstruccion), y escribio a los doctores y companeros estu- 
diantes de la Universidad de Caracas una larga babosa carta satirica (era 
habil y estaba acostumbrdo a escribir semejantes estercoladuras), y entre 
los tiros de su gniesa artilleria se encuentra este: "Antes de salir (el) a 
.upar la Catedra, mandaron a buscar al bachiller Valverde para Consi- 
liario y otra comitiva de insectos, como sujetos, mayormente Valverde, 



Por tercera vez tento fortuna, dando de iiiano al luciniien- 
to de sus personales dotes de orador sagrado, y acudio a oposi- 
cioiics cn la Catedral de Santiago de Cuba para optar a la ca- 
nongia doctoral dc dicha Iglesia, fiando esta vez de sus cono- 
cimiciitos juridicos hermanados con los rizos de su .liabilidad 
tribunicia, fundamentos para el oficio a que aspiraba. Xueva- 
mcilte, entre seis opositores, fue preterido con exclusion abso- 
luta de la terna legal entre los tres mas distinguidos en sus ejer- 
cicios; de cuyo mal suceso y pasando de la protesta al desenfa- 
do, y de este a zaherimientos airados contra el prelado y jue- 
ces en sus escritos reclamatorios, di6 pie a que se ordenara su 
detencion, sino que furtivamente se salio de la isla y de igual 
forma entro en Espana dispuesto a vindicar su causa contra sus 
acusadores. Por cuyo acto perdio entonces de pleno derecho 
cuanto pretendia defender, y se le mando salir de la Corte y en 
el temino senalado retornar a su puesto en su Iglesia de San- 
to Domingo 11. 

-- 
criados en 1iodep;onex y a prop6sito para decir desverguenzas cn pdblico; 
logrando alzora desquitarse conmigo a fuerza de desverguenzas de los ma- 
10s ratos que fiar6 por alld en punto de habilidad". Talavera se despacha 
a su sabor contra todos los que se diitinyieron contra el. AGI. Aud~encia 
de Caracas 272. Y asi queda identificado con Antonio Sanchez Valverde el 
famoso y hoy desconocido scnor A. Valverde, de quien en Filosoffa universi- 
taria venezolana (Discurso y Estudio Rist6rieo @resentados por e1 Sr. Dr. 
Caracciolo Parra en el acto de SU incorpo~.acidn a la Academia T'enezolana 
correspondiente de la Esfiaiiola), segunda edici6n, Caracas, 1934, pp. 15, 
46-52, '73. se hace despectiva recordaci6n: el mismo que fue autor de una 
furiosa invectiva contra Aristdteles, que corre impresa en Archivo del Ge- 
neral Miranda, tomo VII, pp. 272-289, Caracas, 1930. 

11. Por R. C. de 4 de diciembre de 1778 se di6 al racionero el ter. 
mino de 24 dias para situarse en Cadiz y estar a la espera de la primera 
ocasion de trasladarse a su puesto y beneficio. y se le previno que en 
adelante se guardase de proceder como entonces lo habia practicado contra 
leyes de Indias (ley IX, titulo XI, lib. 1 de la Recopilaci6n). El licenciado 
no pudo desembarazarse de un cuidado intimo, que cm la falta de dine- 
m. y no acertaba en dar con pagano a sil pp6sito. y el 8 de mayo cle 
1779 se expidieron otras dos Reales Cedulas: una para el intawdo.  con 
la admonici6n de no gozar de la conmutaci6n de la pena mi que habia 
incurrido por derecho, y que, obedeciendo pero no justificando su &e- 
dieiicia con certificacion congruente, de tener por perdida su raci6n. )- 
la secuela fatal de no admitirsele en tal caso ningun otro escrito; la otra, 
al Cabildo eclesiastico de Santo Domingo, con aviso de halxrsc conmuta- 
do al isiuonero Sdndiez Valverde la pena & perder el beneficio en ra- 
fin de su fuga de Indias, por la de perdimienin de la renta mida desde 
el dia que se fug6 hasta el dfa que compareciese nuevamente ante el CI1- 
budo propio y ocupase su puesto; y que se le habia dado la orden de 

inmediatamente de la Cork para que dispusiese su viaje con nperci- 
bimiento, etc. AGI, Santo Domingo 1117. Pero el licenciado. que bebia 
10s vientos por tener medios, y los amigos y el pdupito no bastaban para 



Cuando don Isidoro Rodriguez Lorenzo 12 vino de ario- 
bispo a Santo Domingo, trasladado en 1768 de la diocesis de 
Comayagua, donde era obispo, corrian los tiempos en que los 
"malhechores del bien" formaban una dase politico-social. En- 
tre eclasiasticos espanoles, fuesen simples presbiteros, capella- 
nes, pirrocos, capitulares, obispos o arzobispos, una misma ten- 
dencia, la que constituia la clase, los igualaba en todo por to- 
do, y era la piedra de toque en que los ministros reales herian 
cmn el martillo de las regalias para tener evidencia de que so- 
naba a defensor del derecho divino de la Majestad Real y re- 
-- 
cubrir casi las ordinarias necesidades, vino a conturbarse a extremo tal 
que, habiendo sido amonestado cim una tercera R. C. de 6 de julio de 
1779 para que saliese de la Corte, en tres dias y entre ahogas de cuesta- 
ciones vergonzantes, se decidio a solicitar la licencia, 9 de julio, bien o mal 
esperanzado de mudar el aire en llegando a CAdiz. AGI, Santo Domingo 
1117. Por reclamos hechos de parte interesada en 1785, se reconoce que 
el licenciado se di6 mafia para sacar por via & prestamo 15.000 reales a 
una vecina de Cadiz, Maria Gomez. mujer de un Joaquin de Figueroa. p 
con la obligacion de cargar con un chicuelo que estorbaba en la casa. so- 
brino de la Mmez, criAmlo y educarselo a cuenta de la deuda. pero pre- 
sentando la caucion de que, con efecto, quedaba empenado en la conduc- 
cion del muchacho, mediante la licencia y despacho de embarque propio 
en union con el referido. Y habiendo hecho resentacion de dicho res- 
guardo, otorgado por la autoridad portuaria Zpendiente de la Casa de 
la Contrataci6n de Indias, su fecha el 8 de abril de 1780, se formalizo la 
escritura del prestamo el 18 de abril; sino que todavia hubo de es 
ocho meses la ocasi6n de navio, el nombrado Son Luis, donde se entr$c':: 
un "sohrino" sacado de los infiernos (dicese en el registro: "con un m- 
brino. Manuel Vico", AGI. Contratacibn 5525) y sin un real casi en el 
bolsillo, por haberlo consumido todo en su flete y pasaje, aviamiento. etc. 
y en la propia mankitencidn durante tan trabajada y tramposa estancia en 
la ciudad gaditann. 

12. Hallabase girando Pastoral Visita en el pueblo de San J o w  de 
Olancho, de su diocesis de Comayagua (Honduras) cuando el e9 de fe- 
brero de 1768 recibio la noticia de su promocion al Ambispado de San- 
to Domingo. y la orden de pasar a su nueva Sede (RR. CC. de 23 & a p -  
to de 1767). y gobernarla de ruego y encargo hasta que recibiera sus bu- 
las. Hizose a la vela en el puerto de Omdn el 30 de agosto de 1768 y lle& 
a la Habana el 4 de septiembre. A causa de un furioso huracan que amd 
la Habana el 15 de septiembm, su demora se prolongo por la necesidad 
de reparar las ernharcaciones no perdidas y dar con una conveniente: de 
10 que escribib al Consejo. AGI, Santo Domingo 912 lib. H. y 1110. El fiat 
de S. S. el 14 de septiembre de 1767 (Gams). Sus ejecutoriales el 13 de fe- 
brero de 1768. Entro en Santo Domingo el 16 de abril de 1769. Por carta 
de 25 de junio de 1787 hizo la renuncia por achaques, la que le ~ L I C  acep- 
tada el 28 de enero siguiente, de que se le di6 aviso por R. C. de 25 de 
marm, con encargo de seguir gobernando hasta la llegada del sucesor. El 
17 de septiembre de 1788 di6 el Papa su fiat al sucekr, y, habiendole tia- 
bido, Ipr oficio de 25 de abril de 1789 pidio se le aclarase de quC habria 
de vivir: y por otro del ministro Porlicr, de 12 de septiembre del mismo 
aiio. le previno que pasase a la Habana y de alli a Espafia por ciicnta 
de la Real Hacienda. .4GI. Santo Domingo 912 lib. H.. 1018 y 1110. 



conocian si los sujetos eran aptos para adelantamieiitos, mer- 
cedes y ascensos en las gradaciones eclesibticas. Como antes del 
hecho ominoso de la extincion de la Compania de Jesus en Es- 
pana y sus dominios, el bien persona1 temporal de tantos eclo 
siasticos en la escala sacristan-arzobispo, se cifro no ya en no 
desplegar los labios en pro ni en contra de la institucion igna- 
ciana, sino cn manifestarse por hechos, mas que por palabras 
(salvo cuando la palabra valia por cien hechos) contra la exis- 
tencia de aquella Corporaci6n religiosa; asi despues de reali- 
zada la extincion predicha en todos los dominios de la Corona 
de Espana, eran dignos de mercedes y ascensos como lealisimos 
vasallos de S. M. C. los eclesiasticos, particularmente los prela- 
dos, que vigilaban no se rompiera el candado del silencio con- 
tra la sacratisima indecencia real que habia barrido, con el pa- 
recer por mayoria del episcopado nacional, la Compania de Je- 
siis. Pero los ministros reales hilaban mas delgado aiin; no bas- 
taba ser antijesuitico; el candidato a beneficios, prebendas o 
mitras debia estar dotado de las prendas de una inquebranta- 
ble adhesion al Rey y a su politica, que fluia al pueblo por 
medio de leyes coordinadas por sus ministros, y cualquier ante- 
cedente notable opuesto al juramento de guardar las regalias 
de S. M. y para entonces opuesto a las piadosas intenciones rea- 
les era un tropiea fatal para la consecucion de ascensosla. 

Esta deformacidn tan estupida del espiritu cristiano en el 
cuerpo del clero espanol era simplemente una modalidad artifi- 
ciosa de la filosofia del siglo cristalizada en el vano intento de 
abrir socavones en las bases del Catolicismo, a lo que conui- 
buyo mucho el ejercicio de la autoridad espiritual visto a m- 
ves del utilitarismo, segun el cual "tanta es la estima de tu per- 
sona, cuanto das al que te pide", conclusiGn universal en la re- 
laci6n de prelado y siibdito, previa sustituci6n de hecho de los 

13. Como profesidn de fe antijesuftica, a t e  prelado, informando a1 
Marqu6 de Piedras Alhas sol>re los prebendados con fines a justificacion 
de ascensos. decfa en oficio del 21 de febrero de 1770: "El hfaestresci~cla 
don Pedro de Prado es un jesuiton de siete suelas, y tiene con sus maxi 
maa para conmigo ninguna recomendacion; pera siendo corto y enfami- 
u>, y por esto para poco, y teniendo yo el h imo (conforme al de S. Y.) 
de obligar al Maestrescuela a que ensefie a los CalegiaIes del Seminario 
Conciliar que se va a instituir. convenrlria iie ascenuieae el sefior lBracio 
a la Chantria". AGI, Santo Domingo 1110. aonde se reconocc la ninguna 
fecomendacion hist6rica del ~ n o r  Rodriguez I.arenzo. 



coiicqto~ de padre e hijo por los de adiiiinisirador y arliniriis- 
trado. Lo que se haciii pateiite eii iiiiles casos, sobre todo eritre 
prdailos ceiosos tlc su jurisclicci6n ordinaria que no ai~iiioiiiruban 
SU coiiducta coi1 la eseiici6ii caiiimica de los eclesillsticos rcgu- 
larcs. Y esla reconocido por todo historiudor sagrado ) prola- 
no que en cl destruir las ordencs religiosas por grados,. d uno 
de ellos es aborrecer y proceder contra dicha esenci<iii por via 
de actos adventicios pero constantes. 

En 1774 arribo a Santo 1)omingo Fr. Francisco Cuadrado, 
Visitador y reformador de los frailes de 1u Merced; la Audiencia 
debia darle toda ayuda y favor en el desempeno de su comi- 
sion, y Presidente y Oidores se declararon prontos de estar a 
obcdieiicia. Por aquellos afios se ventilaba en el tribund ecie- 
siistico, por su conexibn con rentas de capcllanias afectas a 
1u Orden de la Merced en fuero iiiixto, 1u accion de Fr. Mateo 
Alvarez contra un Jose Beltraii por cobro indebido de 5(i8 pe- 
sos di: la venta de un esclavo, Iiabieiido Iiabido por iiiedio pa- 
peles falsos, alegato del mercedario: el tribunal ciirial, que 
miraba aquel pleito iiias en sus derivaciones que eii el Iiecho 
riiisnio, daha largris al asunto, y el P. Visitador que, instruido 
del anibieiite local, tenia tribunal al que acudir, arrastr0 aque- 
lla causa o pleito y la introdujo en e! tribunal real doiide for- 
maiiieiitc- el traiiipco dialCctico sobre fueros distintos qiicdaria 
reducido a iiiinii~ia expresihn, porque lo interpretativo en la 
aplicacion c;iiioriica habia de proceder de jueces iio iritcresa- 
dos eii las derivaciones de la causa. Y por encargo ditl arzobis- 
po, herido directainentc en el puntillo de honor de la coiiipe- 
tencia, SancIiez Valverde, a titulo de defensor cristiaiio de po- 
bres e infelices, tomo en si la defensa del fullerol4. El corripor- 
t;amierito de este abogado se manifesto entonces con el niismo 
color con que veinte aiios atris el Presidente Aslor pinto la 
--- 

14. La caridad cristiana es de tal imluralezd que si no se t jercita 
pura v siiuplciiiente por anior de Dios. haya sacrificio personal o no lo 
haya. ;teja de ser virtud teologal. y ser5 su ejercicio, asiinismo rus efectos 
O ~IIILM, cualquier cosa: desde un bien propianienlc liuiiiano basta una 
miscara ridicuh de iza venlaclera caridad. La caridad ejercida de .&io cs 
mmrneiiie un favor oficiosu para el Iwiieficio, un acto propm;ltim 
e l  bienhechor. Y si todo ello cayese debajo la condenada consigna: el fin 
Wifica los iiiedios, ya hay un axioina constanie con que se al>roqi!ck la 
verdadera caridad: non sunt facienda mala. ut cveniant bona; aunque a SU 
vez la iniquidad, para quien todos los medios son buenos. proclaue: ut 
sirat facienda uuna ut eceniant malu. 



bizarria del racioncro 1" quien se saiih con la suya de causar 
una dilatoria mk, atento el Tribunal a dirimir el incidente 
de injurias, siendo actor la parte ~ncrcedaria, que vi6 atascado 
el negocio con la ausencia del acusado, cuando se aparto a 
Santiago de Cuba para las oposiciones a la Doctoral, y hasta que 
su atolondrada suerte le obligo a dar cuenta de haber retor- 

1.5. (hii(.oiiiitriritciiien~(~, el l>relado sc eclib por derroteros fhciles a 
su a~itciridad para infligir ;I los niercedarios un golpe que les llegase al 
alma y recoiiocieraii que dcliian estar a la dispsici6n de su persona por 
fas como por iiefas. Notifichles la visita lmstoral en punto a c e m  y ea- 
pellaiiias. lo que Ic competia por <terecho, y, llevando a los del Santo Ce- 
rro. ctiy) cornriidador era el P. Fr. 1,iateo Alvarez, esta notificacibn. rlib 
poder para ello al pho. Jiian Caballero ' lerrem para "que en el dia de 
hoy pase CII ssol)rcdiclio Santo Cerro y notifique al Revmndo Padx Co- 
mend;itIor <Ic 61, que mni>:iii:i iiicves pasaremos personalmente a su Ca- 
vento n efecto de visitar ~~lcs ia ;  Sacristia. Convento y Libros cle Gobierno, 
como todo pcii' <lere<:lio nos tom y compete. Y en caso que dicho Comen- 
dador o ciiaiqiiier otro. con riialqriier titulo. oficio o noml~rc que ejerza 
el econ6iniro gobierno de 61. se niegue wn cualquier pretexto que sea a 
franquear tlidia visita. y 110 sc allane lisa y llanamente a consentirla en 
la forma tlicli;i, le damos al sol>redicho facultad para <pie al dicho Comeii- 
dador y n cualquiera otro de los sobredichos. le conmine con la pena de 
excomiini6n mityor larac scr~rri~tir~r i pw  [acto incttrre~ida, y le advierta 
que, si no sr allaiia a 1u visita. iisareinos de nuestra facultad en toda su 
extensi611 y proccdcrcrnos ii usarla con todo rigor hasta el de pegar iuego 
a las puertas (le Iglesia, Sacristia Y Archivo, si por medios priidentes no se 
nos franquean ...." Si para el cathlico que no es notoriamente rebelde con 
contumacia, usaba aquel scfior cstc lenguaje, tqul. dejaba ara el caso de 
darse con la rebeldia contiirnazi Porque Ia caridad del pacEe y pastor. en 
la disciplina eclesibstica, tiene siempre el primer piiesto lo mismo en el 
animo que eii la ohra. y no es un bienhechor del bien el pastor qiie sub- 
vierte, de biienas a primeras y sin medir mz6n ago:otadora de paciencia. 
aquello de: sitaviter i ~ i  modo, fortiter in re. 

El Camendador ID. Alwrez objeto razonableniente en dercclio y en he- 
cho y se exprc.4 bastantemente cuando dijo iic si por bu la  el prelado 
podia visitar conventos de wlos tres frailes, Xabiendo estado en Puerto 
Plata, no visit6 el convento de doininicos. donde moraba un solo religioso: 
el prelado del>i6 de entender qiic la visita. debajo amparo d d  demcho, 
era meramente ocasional; por la intencihn eran loir fines vejaminosos. Y con 
ser hecho inwncuso que el prc1:ido realizd la visita, de qiie pudo darse 
por satisfecho. lo que queria hacer era un escarmiento atroz y, parodian- 
da la extinci6n de los Colegios de la Com afiia de Jesh, h i ~ o  lo qtre a 
'u fobia ainvenia, esto es, extinguir los &S conventillos de mercetlarios 
de Ama y el Santo Cerro, y ello con la aquiescencia del Visitador, valien- 
dose de una circunstancia piiitipirada: 

El Visitador Cuadrado era t e m  en sostener el criterio de reforma- 
cidn conforme ii sus habitas conventuales de la Peninsula y se enajen6 
pou, a poco la voluntad de los religiosos. Uno de estos, morador del wn- 
vento de la Capital. presa de gran encono. sin encomendarse a Dios ni a1 dia- 
blo. hiro tina jugarreta tan desatinada como punible. Llamb a la 
de la celda del P. Cuadrado, recilii6 la licencia de abrir y, CSLO hec&ue;E 
vantd un trabuco que llevaba. y sin m;is ni mas, dispar6 sobre el Visitador 
que del espanto rodb por los suelos, pidiendo confesor. Examinado e1 caao 
en el propio cucrpo de la victima, se ha116 que el fraile le habia di..parado 
solamente con polvora y estopa. El guas6n fue desterrado, pero el Visita- 



nado para comenzar a percibir la renta de su beneficio, conm 
se ha dicho. 

Retornar y enredarse mas y mas la iiiadeja a las ptesta- 
des real y ec1esiPstica en materia de dar destino a las tempo- 
ralidades que fueron de los jesuitas con fines de la funda- 
cion y sostenimiento de un Seminario con las rentas liquidas 
del fondo global incautado, que parte era capital perteneciente 
al dejado por Hernando Gorjon 16, parte proveniente de las ha- 
ciendas propiamente jesuiticas, y parte de mandas y capella- 
nias (cuyo tenedor, la Compania, nunca pudo apropiarse, sino 
administrar), todo fue uno; y, segun lo que presumieron, o fue- 
ron informados, o claramente descubrieron los ministros de la 
Audiencia, el agudizamiento de la tirantez dialectico-sarcastica 
de los escritos que del Arzobispado iban al tribunal, se ahijb 
al licenciado, encapotado con la firma del prelado, que era a 
quien tocaba por orden real de acordar con el Presidente el 
traspaso de aquellos bienes; sino que las diversas providencias 
solicitadas y recibidas parecieron en diferentes cabos con no 
toda claridad mientras el prelado con su asesor Sancliez Val- 
verde las reconocian claras por enfocar el asunto bajo de un 
procedimiento simplista. Al cabo, la Audiencia, sabiendo que 
molestaba en lo mas vivo al arzobispo, diose prisa en concluir 
cl proceso de injurias pendiente contra el abogado de Jose Bel- 
tran, y, confirmandose en la culpabilidad lwr nuevos destellos 
de pasion, satira y menosprecio del acusado hacia la Orden 
de la Merced, Ic condeno en dos anos de suspension del ejer- 
--A- 

dor convirtio su inimo en desden hacia la l'rovincia que visitaba luego 
que reconocid que los dem.. frailes catalogaron el lance entre los sustos 
merecidos, de que se sintio tanto que hiw el caldo gordo al arzobispo. 
avinihdm de mil aniorcs a la extincidn de aquellos dos conventos de su 
Orden. Lo que comunicado a los demh conventos de Venezuela, fueron 
aquellos frailes echiindole piedreciiias cn cl camino hasta conseguir que 
el Conse'o de Indias desautorizara sus procedimientos de reforma y le en- 
viara orden de volver y descansar en su convento de origen. Sobre los pro- 
cedimientos del Arzobispo en el negocio del Santo Cerro y la extincion 
de aquel convento, vease Boletin del Archivo General de la Nncidn, n6m. 
40-41, desde la p. 132. 

16. Con cuyas rentas 1iabia sido mejorado el Colegio que tenia la 
Ciudad de Santo Domingo (con el que habla lo llamado bula In A os- 

m l m k  de Yaulo lii), e l w d o  a categoria de Unirmidad d %!de 
febnx-0 de 1558, y convertido en Seminario por el ar7nbispo fr. Agustin 
Davila Padilla, y, despub, atribuido a loa jesuitas por R. C. de 24 de 
julio de 1745. 



cicio de la abogacia. Con esto precipitabase una solucihn menos 
enojosa del asunto de las Temporalidades, aunque era notorio 
que el prelado no tenia espiritu de conciliacion pastoral, y que 
arteraniente unantenia en vaiven competencias y mas cx>mpeten- 
cias dentro del marco del derecho comtin, insuficiente de suyo 
para cortarlas o definirlas. 

Sanchez Valverde sintid mrls el peso de la sentencia por 
el Bninio de los jueces de reducirlo a precaria situacion con 
un sanibenito semejante, teniendose por jurista irreprochable, 
y subid de punto si1 iracundia cuando tambien columbro la 
nueva tormknta que le cchaban encima, esto es que, como pre- 
dicador, saltaba Virtualmente de la catedra sagrada a la tribu- 
na demagogica, mezclando entre conceptos morales especies 
ominosas a los representantes del rey y de la ley; sino que la 
nueva querella no tuvo manilestacidn oficial hasta que hubo 
el convencimiento claro de que la pasividad del arzobispo era 
indicio seguro de la proteccion que daba al racionero. Men- 
guada proteccion, como suele darla todo espiritu utilitarista1 

El 11 de octubre de 1781 cl Presidente hizo notificar al 
prelado que el racionero Sanchez Valverde en sus dos sermones 
del 14 de mayo (fiesta del rey conmemorativa de la derrota de 
Penn y Venables) y 80 de agosto antecedentes, habia vertido 
frases impropias del orador sagrado y con sobrado arrojo para 
en presencia del Capitan General, senores de la Audiencia, Ca- 
bildos, etc. en el primero, y con igual desenvoltura delante del 
pueblo todo en el segundo, y le requeria por ruego y encargo 
en nombre del Rey, amonestase con efecto al culpado y avisase 
de su accion para con ello dar cuenta a S. M. en el Consejo de 
Indias. En un punto se saco testimonio de este oficio y con car- 
tm de recomendacion, explicativas de todos los incidentes y de 
la resolucion tomada, el arzobispo despacho correo secreto a 
la colonia francesa, para que el propio racionero, ya en salvo, 
llevase consigo a los senores del Consejo l7, 

Como el prelado no respondiese, entendiose la treta, y el 
--- 

17. No se indica con esto un hecho, sino su posibilidad. El racione- 
m, ldgicamente pensando, debia evadir con este nuevo intento la nota 
de reincidente en una culpa sancionada por simple rigor de le);. despiies 
dukificada por piedad. finalmente rehecha en potencia y agravada con la 
conminaci6n de perder el beneficio: por otra parte, no le faltb consejo. 
mferiu6n notable para acertar con el buen bxito, astucia para proceder 



15 del propio mes, el Presidcntc Peralta y Rojas" cncaminb 
nuevo oficio al arzobispo para que impidiese la fuga del racio- 
ncro, acto de reincidencia que no debia permitir en Iuerxa de 
su culpa anterior, sobre que se le habia dado orden de estar 
a la niira. El racionero, vigilado con todo disimulo, dejo de ver- 
se asistir al hospital dc San Nicolas, en donde por aquellos dias 
suplia las veces del Capellan mayor ausentc. 

La Euga era cierta, y con toda la potencia de expresion de 
autoridad del rey a subordinados y en gacia a la paz y amis- 
tad con franccscs, el fugitivo cayo en manos de su perseguidor 
y con toda scgiiriciad entregado a la autoridad eclesiastica. 

El espcdiente instruido al racionero l9 con motivo de su 
fuga es, debido al fracaso de la misma, el umco deposito de 
----- 
y seguridad de estar el prelado al disimulo en tanto lance.-De donde la 
prccaucion de adelantar papeles hasta llegar a salvanlento, o ser destruidos 
si el racionero no podia capear el signo adverso. 

Id. Don Tos6 Solano y Bote pidio su relevo y se le concedio el 23 de 
niamo de 1571: el inismo dia fue nombrado para sucederle en el gobier- 
no y l'rcsidciici~ de la Espanola el Gobernador de Tarifa don Isidro de 
Peralta y Rojas. El titulo de es de 11 de mayo, y la toma de p e s i 6 n  
se verifico el 3 clc agosto del mismo aiio de 1778. Murio en su puesto el 
26 de sepiieinlxe de 1785. .4GI, Santo Domingo 9G7. 

19. Esqueiiia del expedicnte obrado contra SAncliez Valverde en ra- 
zon de su fue?: 

13 de octubre de 1781. Auto del Gobcriiador para que se oficie al 
prelado que impida que don -4ntonio Sanchei! Valverde haga fuga a Es- 
paiia como otra vez lo habia intentado. 

15 dc ,octubre. Auto del Gobernador, ordenando que el escribano de 
Cainara averigiie cxtrajudicialmeiite el desalojo que Sanchez Valverde ha 
hecho de su casa. Diligencias: Maria de la Concepcion, hermana del racio- 
ncro, responde como mujer: .Antonio esta en su estancia, yo solamente ten- 
go los trastos. Don Pedro, hermano del racioncro: el jueves (que fue ade- 
lantar la auseiicia ds dias antes del 13) salio para su estancia de San An- 
tonw; si no estaba alli, habria salido para irse a Espana, segUn conjetu- 
ras personales. 

15 de octuhrc. Carta del Gobernador al Cal~allcro Lilancourt, gober- 
nador, y al caballero Intendente General del Girarico, pidiendoles deten- 
gan al profugi~do; da sus sciias; recomienda qiic sc obre con cautela. mode- 
racion y segurictad: cn ello recibira la mejor prenda de la estimacion que 
a dichos senores merezca. 

1.5 de octubre. AULO del Gobernador; el plicgo cl general francb 
se pollga en manos del Comandante de San Rafael, para que con toda bre- 
vdad lo despache con un propio a si1 destino. 

15 de octubre. Aum, poniendo en guardia a los Comandantes de Ama, 



cuanta noticia puede haberse de sus aEiciones literarias: el frii- 
to de sus estudios, dado a la publicidad mas tarde, es solamente 
la manifestacibn de aquellas aficiones. 

San Juan, Binica, etc. para que tomen todos los caminos, prendan 31 fu- 
gitivo y saquen de SU poder todos los papeles que consigo lleve. 

15 de octubre. Oficio al prelado sobre la fuga,. etc. 
15 de octubre. lnstruccioncs al como Miguel de bIelia: 'ningdn Co- 

niandante podri abrir el pliego para el gobernador frances, sino cl cliri- 
@do a cada uno pnuonalnicnte; todos darin caucion del dia y hora de la 
llegada y salida del correo, y escribir-n al gol>eniudor, manifestando la 
caucion dada al correo respectivo. 

17 de octubre. R ~ n d e  el arzobispo; so111-e fuga clel racionero nada 
sabe hasta el aviso ofinal; en lo demas, como el pbro. Pedro, riii wnjelir- 
rar nada. 

(El correo es escalonado: Mella. de la Capital a Ama; Juan Perez de 
Azua a San Juan; y jacinto Salvador, de Ama a Neiba; Valentin Sanchez. 
de San Juan a Ranica: Sebastih Pinales. de Binica a San Rafael. y el 28 
de octubre entrega los papeles al Comandante de la Frontem Xicolas Mon- 
tenegro a las 10 de la  manana; las fronteras son cerradas a la misma hora). 

23 de wtitl>re. Montenegro pide auxilio al cura de San Rahel cltm 
Pedro Cayetano Pigueroa. 

23 de octut~re. Ea captumdo el fugitivo. Se hace el seciiestro de lo que 
lleva, y el inventario al dia siguiente. 

24 de octubre. El cura responde: que ni es Vicario ni ha recinida or- 
den de su prelado para el asunto gravisimo de que se trata. "por lo cud 
no puedo tomar c i t as  en 8". Si el Coinanilante tiene orden de entrepr 
la persona de Sanclier Valverde al nira. se hara cargo de 6k "de o r n  
suerte, p d a  Vmd. segun le dicte la razon". 

26 de octubre. Montenegro al Golxrnador: refiere sus diligencias: ohru 
r-pidamente en persona busco al racionero; ya en camino. tuvo aviso 
de que el 23 Labia pasado por EI Acuiadero con las ixstias cansudas. y co- 
mo reconociera que Ilwaba rumbo al Guarico, cninlh5 de norte y dc r r -  
go le gano terreno; avisando en 1.a TanerIa y en la Grande Rivicre que 
ocultasen el hecho de su presencia, y pusiesen embarazo a1 rucio~~(:ro para 
que no cobrase hriw por refresca ni alivio, y situando espias que no k 
perdiesen de vista. entr6 en el Guarico, reposo. '?~vo tiempo para WMe 
con el Gobernador, quien des ad16 tres hombres con el I>rigadir~ de la 
MarichosC", los cualerr a lar r&z de la noche dieron con el sujeto y mn- 
dujeron a la casa del capith de la Marichost. Incluye el inventario de 
los papeles y dinero. Y que el 25 por la inafiana retorno con el nrionero 
a San Rafael, lugar de esta carta. 

26 de octubre. Carta de Sanchez Valverde al Gobernador Pen:ta, ha- 
c!endole micos, desde San. Rafael. 

27 de octubre. Mr. Liianaiurt a IJeralta. sobre su intcrvenci6n. y mo- 
do de pn>ceder habido sin caucion juratoria; "la urgencia de su demanda 
y la calidad de la persona me han liedio determinar de pasar sin esta 
formalidad". 

2 de noviemlxe. Auto de Peralta: que se comuni ue al prelado I:i cte- 
tencion del racionero. El mismo dia oficio historia30 del asiinro. y pn- 
n h d o  a disWcion del prelado la persona del detenido. 

3 de noviembre. El ambispo da las gracias al Gobernador por sii 
aEgencia en causar fa  detencion, y por la noticia; pidele un mrreo y Ic 
mvia la carta abierta que ha preparado para sefinlar e d e s h t i c ~  en qiiien 
se deposite el detenido. 

5 de noviembre. A d e  el Gobernador. expnsando al prelado ue el 
auxilio qiie le da del correo podfi ser oue no alcance a mantener% sc- 



"hveiitario de los papeles que se encontraron en los baules 
del Senor Don Antonio Sanchez Valverde, canonigo de la San- 
ta Iglesia Catedral de Santo Domingo, en su presencia y la del 
capitan Prevot de la MarichosC *. -- 
guridad del preso, y qiie, en todo caso, por la presente se indemniza de 
todo lo adverso que ocurriere. 

14 de noviembre. Liiancourt a Peralta: certificacibn sobre el arresto 
del sacerdote: este tenia todo el aspecto exterior de seglar, igualmente su 
porte; se le llev6 a la casa del preboste Bousoumat; no recibi6 humilla- 
cion ni maltrato: durmio en la habitaci6n del reboste; a m i 6  a su mesa; 
todo se le iiivcntario y firm6 y quedo en po& del Comandante Monte- 
negro. (Es escrito dc oficio. sin relaci6n al contenido dc la de 18 de no- 
viembre). 

16 de noviembre. Auto del Gobernador; repudiando la carta que le 
ha escrito Sancliez Valverde, porque "es una supoaici6n y falsedad mani- 
fiesta, a lo menos de parte de las 6rdenes e intenciones dc uno y otro Go- 
bierno que han procedido con la escrupulosidad y religim atenci6n al 
caracter del sacerdollo, y facultado al Arzobispo a que. hechas las averi- 
guaciones con el Comandante de San Rafael, se sirva escarmentar cual- 
quier exceso que se reconozca en el cumplimiento de las 6rdems dadas". 

18 <le noviembre. Peralta a Lilancourt: Sindiez Valverde ha comenzl- 
do a propalar vejamenes. etc.: pidele que le informe sobre como fue tra- 
tado en su territorio, y que disimiule la impertinencia. 

50 de noviembre. El Gobernador a la Real Audiencia: dice que Sin- 
diez Valverde es el verdadero awor de la poca inteligencia que ha tenido 
con el armbis o en materia tocante a las Temporalidades de los Jesuitas 
para renta deP Seminarh. y tambih de las incidencias sobre el mismo 
asunto; y ahora, con motivo de su detenci6n el prelado y Cabildo ecle- 
siastico podran llevar la cosa a extremos de interponer censuras, entredi- 
chos, ctc. Lo que avisa para que los senores del Acuerdo, como d e p i t a -  
nos de las leyes y doctrina de los autores ilustrados, malogren cuanto 
tienda a perturbar la jurisdicci6n real. 

1 de diciembre. Carta acordada de la Audiencia. Que durante este 
tiempo de guerra no haya censuras por el caso de Sanchez Valverde. 

6 de diciembre. Peralta al arzobispo: rogandole que en el asunto pro- 
ceda con el espiritu de la Iglesia y la prudencia & su caracter, suavidad. 
etc. y no por censuras y estrepitos. 

6 de diciembre. Decreto: "Santo Domingo 6 de diciembre de 1781. 
Kespecto de haberse avisado a S. Sria. por 
racionero don Antonio Sinchez Valverde e s a i r E c ( k % n t e r  
no entraria en la ciudad sino atado ligado, con riesgo de la tranquili?ad 
piiblica; como el que varios edesiLticos habian insinuado al M. Rdo. 
Arzobispo que al ingreso del prebendado debian repicarse las campanas 
en demostraci6n de triunfo, pasese oficio a S. S. Illma. para precaver las 
fatales consecuencias que podria atraer su verificaci6n, uniendose al ex- 
pediente la carta en que a S. Sria. se le avisa por persona de caracter 
con fecha de este dia. Peralta.- Chavez.- Jd de Castro Palomino". (Su- 
jeto aludido, un Luis de Arguedas. La intervenci6n del oidor Chaiva en 
este decreto abona, haber sido notoriamente recto y justo, la veraci- 
dad del contenido dicho documento). 

7, 8 y 9 de diciemlm. Contestaciones entre el Gobernador y el prela- 
do sobre la inteligencia que cada uno de loa dos daba al decreto del &a 
6 (en otra edad constituidos, el caso fuera ventilado tirhdose pellaa de 
barro mtltuamente). AGI. Santo Domingo 1117. 

20. .%farichosd, Marisose. Marisond, formas foneticas de Mareclurw- 
de, cuerpo de policia montada. celador de la seguridad pdblica. 



Pri.meramente: num. 1, un legajo de cuarenta y nueve plie- 
gos escritos, cuyo titulo es Reflexiones sobre el estado actual del 
pzilpito y medios de su reforma e instruccidn de predicadores. 

Num. 2, otro legajo de diez y seis y medio pliegos apuntes 
de sermon. 

Num. 5, Cuadernito de correspondencia del Conde de Pe-. 
nalba y capitanes que defendieron a Santo Domingo de los hi- 
gleses. 

Num. 4, otro cuadernito roto, sobre el fomento de la Isla. 
Num. 5, un cuaderno, sermon de la Resurreccion. 
Num. 6, sermon de Nuestra Senora de los Desamparados, 

predicado en Madrid. 
Num. 7, un legajito que contiene varios papeles. 
Nixm. 8, un legajito. 
N h .  9, un legajo con varios sermones. 
Num. 10, un legajito con varias cartas. 
Num. 11, cuentas con Don Antonio de Rojas. 
Num. 12, un legajo, testimonio de autos de Beltrfin. 
Num. 13, ejecutorias y varios papeles. 
Nums. 14, 15 y 16, tres paquetes de sermones. 
Num. 17 y 18, dos legajos con varios papeles. 
Un talego en que se hallaron cuatrocientos noventa y ochg 

pesos fuertes. 

Otro talego que contenia la misma cantidad. 
Item, ochenta y cuatro pesos fuertes en otro saco. 
Num. 18, un testimonio de autos. 
NGm. 20, un legajito con varios papeles. 

De cuyos papeles y dinero yo, Don Nicolas de Montene- 
gro, Comandante de la Frontera de San Rafael, confieso esta. 
bien inventariados y contados fielmente delante y en presen- 
cia de dicho Senor Racionero y del capitan Prevot, quien lo 
fim6 conmigo. 

Guarico a 24 de octubre de 1781.-Nicolis Montenegro". 
(Sigue la certificacion del asunto firmada por Bousoumat). 



Hasta el 14 de noviembre Montenegro no pudo dar paso a 
los movimientos del detenido cn espera de ordenes superiores, 
y fue en este dia cuando al hacer entrega de 61 en el mismo pue- 
blo de San Kalael al Vicario de Hincha, don Juan Sanchez Val- 
verde, sc verifico el contenido de los baules confiscados delante 
de dicho Vicario con presencia del teniente cura dc Hincha 
don Antonio Martin Fajardo y del presbitero, con igual oficio 
en San Rahcl, don Pedro Cayetano de Figueroa, por ante el 
notario Juan .4inola: "Se abrieron los bahles, y en ellos se en- 
contro la ropa del uso del dicho Senor Racionero: un libro de 
gramatica griega: el Nuevo Testamento en griego; una gra- 
matica inglesa y dos diccionarios, ingles y frances. Item, una ca- 
jita con varias curiosidades de Historia Natural; un Crucifijo 
de plata con una iinageii de lo mismo; un tomito de raices grie- 
gas; la Institutn de Momieur Columbert, y su breviario; otro 
compendio de la Nueva Gramatica Griega, y Reglas de enten- 
der la Sagrada Escritura, por Fr. Francisco Ruiz, ul~acl de San 
Facundo". 

(Otros papeles intervenidos eran incidentales; asi trcs car- 
tas halladas en la faltriquera del detenido: todas tres eran de 
letra de don Raimundo de Esparza, tesorero real; niencionan- 
se los destinatarios de dos de ellas: don Marcos Antonio Lani- 
bert y Ca, en el Guarico, y el Administrador de los derechos rea- 
Ics cn San Rafael; Sanchez Valverdc ofrecio dinero a Montene- 
gro por la devolucion, pero este oy6 en silencio y las cnvio al 
Presidente fuera de inventario). 

Es deduccion quc tan exigua libreria, como congruente con 
la prevision de su inmediata utilidad lejos del hogar, formaba 
el punto de apoyo de la ocupacion habitual, a la que no daria 
pausa, el racionero: el estudio, principalmente la lectura ire- 
cuente de autores franceses e ingleses, mediante esfuerzos gene- 
rosos de autodidacto con vocacion tardia; esto es, la ocupaci6n 
honesta en ratos que vacaba del estudio de las ciencias de su 
estado y profesion, para imbuirse de ideas y pensamientos del 
saber europeo; lo que conduce a la presuncion de haber sido el 
racionero un adepto al enciclopedismo, cuyo espiritu adquirio 
en aquel grado que creyo compatible con su caracter sacerdo- 
tiil, siendo, por otra parte, proclive a la contencion, al desden 



de sus adversarios, y a la singularidad de juicios que cn todo 
tiempo de su vida de relacion se reconoce. 41 fin, era tierra m- 
turahnente fecunda para recibir la semilla filosofica de su siglo. 
El pulpito, ni la catcdra, ni el foro, ni sus libros escaparoii, w 
mo partos de su entender, de aquella influencia. 

Coufesamos no habernos detenido nunca en la lectura de 
las obras de Sanchez Valverde, salvo la presente por razhii vaca- 
cional, y que nuestro juicio se apoya en incidencias conocidas 
y en su genio, que nunca inodific6 desde los dias del Presidente 
h lor ,  y de que asento piedras iniliarias en su patria, cn Cara- 
cas, en Santiago de Cuba y en Madrid; unas veces por sus ideas, 
otras por sus desplantcs. Con esto y todo, fue varon considera- 
blemente superior a muchos de sus coetaneos en lias letras como 
en el estado clerical, y cuyos nonlbres, aunque conocidos, entran 
de pleno derecho en el anonimato Iiisthrico. Fue Srinchez Val- 
verde el unico entre sus coterraneos que dejo prendas propias 
a la posteridad de su dedicacion a las letras y a la historia. y por 
esta sola razon, no importa efecto persistente del arriscaniicn- 
to de genio, merecedor del aprecio de los amantes dc su patria. 

He aqui como en 1781 se describio el aspecto fisico del la- 
cionero Sanchez Valverde, y tambien como este quien cra se 
pinto a si mismo al afrontar las resultas de una incontenible rc- 
solucion frustrada. Para lo primero se juntaron enunciaciones 
precisas fundadas en registro antecedente y presunciones vero- 
similes por apreciacion en defecto de presencia de la persona: 
las primeras, quizas asumidas del pasaporte, o su registro. cuan- 
do salio para Santiago de Cuba; la edad, estimada sin reparo 
en la persistencia del aspecto fisico, lozano o conservaticio qiic 
tan comunmente se muestra en individuos del tipo negro o del 
mestizo de bastante nienos edad cle la que realmente tienen. 
Para lo segundo, el racionero saca provecho del caso inshlito, 
ciertamente adverso al Gobernador, de habersele trataclo sin el 
decoro debido a su caracter sacerdotal por exceso de cautela 
encomendada a franceses, y por estos a negros, unos y oti-os sin 
nocion de respetuosa atencion al estado eclesiastico; de donde, 
la chispa o vena punzante tan mi~natural en el racion~ro. se 



confunde casi, si ya no es que refuerza, con la dignidad del var6n 
inexorablemente por la fuerza acorralado. 

Orden de prisibn: 

"Don Isidro de Peralta y Rojas, Coronel de los Reales Ejer- 
citos de S. M., Superintendente del Tribunal de Cruzada y Real 
Hacienda, Gobernador y Capitan General de la Isla Espaiiola y 
Presidente de la Audiencia y Chancilleria Real que en ella re- 
side, &c. 

"Conviene al mejor servicio de S. M. que se detenga a mi 
disposicion la persona de don Antonio Sanchez Valverde, racio- 
nero de esta Santa Iglesia Catedral, que ha partido de esta Ca- 
pital para embarcarse con destino a los Reinos de Espana sin 
la correspondiente licencia del Gobierno, no s610 contra lo dis- 
puesto por las leyes, sino tambikn contra la particular consigna- 
cion que se ha hecho por S. M. de su persona a este su domicilio 
e Iglesia, el cual custodiara Vmd. con la decencia correspondien- 
tc a su estado, impetrando el auxilio del parroco y allanandolo 
en caso de renuencia, dando cuenta de haberlo asi ejecutado. 
Las senas de este eclesiastico son: estatura regSular como de cinco 
pies y tres pulgadas, color moreno, cejas pobladas, nariz aguile- 
Za y grueso de cuerpo cargado de espaldas, cerrado de barba 
y conto de cuarenta afios de edad; es regular vaya disfrazado. 
Habiendo de dar Vmd. un cumplimiento entero a lo mandado, 
pues sera responsable de cualquiera omision y, poniendo la no- 
ta a continuacion de quedar inteligenciado, guardando en el 
asunto el mas profundo sigilo, la remitira sin demora a la jus- 
ticia que por el orden abajo anotado corresponda al Comandan- 
te de San Rafael, quien hara pasar el adjunto pliego al Senor 
Camantlante General de la Colonia francesa, devolviendome por 
la misma vereda esta orden cerrada. Sanco Domingo 15 de oc- 
tubre de 1781. Isidro Peralta. Por mandado de S. Sria., JosC de 
Castro Palomino, Secretario de Camara y Gobierno" 

21. La vereda esta indicada: Ama, San Juan, Riinica. Hincha y Co- 
mandante de San Rafael (rubricada). Ha)- una postdata: '.Rerogef& Vmd. 
los papeles y tomando la razon correspondiente de ellos, los remitirii a esta 
Capitania General por inventario y sin abrirlos". (rhb.) 



Protesta de Sanchez Valverde: 

"Muy senor mio: De orden de V. S. se arresto mi persona 
la noche del 23 del corriente a mas de una legua de distancia 
del Guarico, donde conforme a la enormidad de mis delitos, se 
me ligaron los brazos junto con un mulato por un cabo de la 
Marisone francesa, a quien acompanaban tres negros de esta 
Compania, y otros tres sujetos enviados por el Teniente D. Ni- 
colas Montenegro, a quien cometio V. S. esta diligencia. Con- 
dujoseme hasta el Guarico con sable en mano y toda aquella 
seguridad que V. S. encargaba y podia apetecer. En el Cuartel 
General de la mesma Marisone se me encerro en un cuarto, don- 
de por no dormir en el suelo, colgut una hamaca y pase la no- 
che, guardandome el sueno un negro con fusil y bayoneta ca- 
lada. 

AI siguiente dia 24 vino el Comisionado de V. S. a hacer el 
inventario de mis papeles y dinero que estaban embargados, y 
lo ejecuto a su satisfaccion, aunque no a la mia, por lo cual no 
lo firme. De alli me saco a poco mas de la una de la siguiente 
noche y, acompanado tambien de la Marisone, que siguio hasta 
el Dondon, y, en fin, me hallo preso en San Rafael en la casa 
que sirvio de Cuartel a los voluntarios; donde se me dice que 
debo aguardar las ordenes de V. S., que no dudo seran iguales 
y muy dignas del servicio de ambas Majestades para la mayor 
seguridad de mi persona. 

Confieso a V. S. que me engaiie en dos cosas: la primera, 
en creer que el celo de V. S. por la observancia de las leyes no 
se extendiese a querer que se guardaran en los dominios extran- 
jeros. Aquellas no encargan a V. S. sino es que no se de licencia 
a los prebendados para pasar de las Indias a Espana, y que no 
se les permita la salida, a lo cual no habia V. S. contravenido, 
puesto que ni yo me habia embarazado en pedirle licencia, ni 
V. S. me la habia dado. Por consiguiente, a cuanto juzgue que 
podia extenderse el celo de V. S. era dirigir sus ordenes a la 
frontera para cerrarme el paso; pero de ningiin modo a que, sa- 
lido ya de su jurisdiccion y puesto en el caso en que no alcan- 
za el encargo de las leyes, tomase V. S. el negocio con tanto ca- 
lor que, para impedinme el transito por los paises extranjeros, 
diese en el sacrilego intento (perdone V. S. la propiedad de la 



expresion) de violar la inmunidad de mi persona. Esta equivoca- 
cion era principio de la segunda, por la cual estaba persuadido 
que el General frances, puesto en su territorio, protegeria mi 
libertad; y V. S. le ha prevenido de modo que no he podido lo- 
grar su audiencia. 

Pero confieseme V. S. con la misma ingenuidad que tam- 
bien se ha equivocado en otras dos cosas. Una es creer que yo 
iba cargado de las competencias que ha tenido con el Illmo. 
Prelado, de cuya irresolucion tambien iba a querellarme. De este 
error saldra V. S. con la vista de los papeles. La otra y principa- 
lisima equivocacion de V. S., que le ha precipitado, es el poco 
conocimiento de mi caracter. En una conkrencia une dijo V. S. 
que me conocia bien, a lo que le respondi con sonrisa que me 
alegraba, y que tambien yo le conocia. Ojalri que V. S. me hu- 
biese conocido. Conoceme V. S. tal cual por la parte del espiri- 
tu; quiero decir: sabe que no soy tonto, y que no puedo igno- 
rar cuanto pasa en la ciudad y en la Isla, asi en lo politico como 
en lo militar, asi en el orden judicial como en el econoniico, 
etc.: pero no me conoce V. S. por el lado del corazon. Soy mas 
honrado, mas cristiano, mas practico, mejor intencionado de lo 
que V. S. ha creido. Yo no he ido a hablar sobre el gobierno, so- 
bre el Despacho, sobre el Abasto, sobre las Elecciones, sobre los 
intereses particulares, etc. etc. Nada de esto es de mi inspeccion, 
ni me interesa mas que como miembro de esa republica; que go- 
zar& de lo bueno con gusto y sufrire lo adverso con paciencia, 
como todos, sin dar motivo a quejas ni alborotos. Todo el objeto 
mio se reduce a la satisfaccion de nii honor que sabe V. S. que 
ha sufrido y sufre con la caritativa defensa que hice al misera- 
ble Jose Beltran en la demanda contra Fr. Mateo Alvarez. La 
parte que V. S. lia tenido en esta causa esta cubierta con su Ase- 
sor. Con lo demas solo tiene que ver la Real Audiencia y el P. 
Reformador, cuyos intereses en este particular. debe V. S. mirar 
con indiferencia, si no quiere confiimar las presunciones de una 
pasion, o ir dando tanto que hacer al Rey nuestro senor y su 
Supremo Consejo que, por fin, tenga V. S. que sentir. 

Ya yo le he dado cuenta desde el Guarico del violento prin- 
cipio de estos procedimientos, y estoy seguro de que la religion 
de nuestro Soberano y de su Consejo se sorprcnderhn del ultra- 
je hecho sagrado de un eclesiastico, y que por orden de V. S. se 



hayan ligado unas manos que se consagraron al Altisimo y en 
que deposito cl poder de desatar las ligaduras del pecado. V. S. 
mismo, si no ha pcrdido la reiigibn, debe temblar de su propio 
hecho, sin que le sirva de disculpa el decir que no mando que se 
ejecutase asi, pues sabe o debia saber del cai-licter de la nacion 
de que sc servia, y el desprecio con que su tropa mira al sacerdo- 
cio. No Iia tres meses que en esa misma ciudad tuvo V. S. el 
cjemplar con el Regimiento de Enghicn y su CapellPn fuera 
de que, habiendo yo salido de estos dominios, ,yuC empeno te- 
nia V. S. de causarme, valiendose & semejantes medios, si no es 
el recelo de que comparezcan ante el Soberano personas como 
yo? Este hecho alarmara su vigilancia para observar a V. S. y pue- 
de ser que abra el paso para sus redes pies, a los cuales dirijo 
tambien copia de Csta, porque estoy bien satisfecho de que aquel 
es el centro de los desagravios, y antes de quc V. S. pueda ha- 
cerse dueno & lo que yo escribo, tendre buen cuidado de darle 
cuenta de todo. 

Dios Nuestro Senor guarde a V. S. muchos anos. San Rafael 
octubre 26 de 1781. 

B. 1. m. de V. S. su mas afecto scrviclor y capellan 

Antonio Sancliez Valvcrde. 

Sr. Presidente Don Isidro de [Perdta y] Kojas". 

Ya puesto en deposito el racioncro a cargo dcl Prelado, el 
expediente solo prodwc: una p l i j a  informacih sobre el caso, 
que Ile~aron a efecto tres comisionados del Cabildo eclesiastico 
por orden del propio arzobispo, concliiido por auto definitivo 
que este di6 el 17 de mayo de 1782, y, conformc al mismo, un 
historial completo con la suplica al Rey para que, atendicndo r 
la exposici6n que Ic dirigi6 en 8 de icbrero anterior, se dignara 

22. Regimiento frfrands que. durante la guerra iIc Espaiia y Francia 
aliadas contra Inglaterra. fuC estacionado en la ciudau capital ra oponer 
resistencia cn caso de sitio; eran diez divisiones, a las qiic se diralo.amien 
to en el Cuartel de Milicias (antigua Universidad de Gurjbn). en el ~ u a r -  
te] del Fijo y en las Ataqzanas, habiendo sido desplazadas las milicias, y 
loa soldarlos del Fijo transferidos a loa conventos de Santo Domingo y de 
h Mercecl, y a los puestos hntcrizos. AGI. Santo Domingo 1087. 



tcner por bien el pase que daba a1 rucioiiero para que iuesc a 
los Reinos de Esparia; y de cuya ida, foniia de ejecutar su sali- 
d:i del pais y driixis circuristaiic:ias, iiiclusivc Ias negativas. o en 
ordeii a la accion quc esta otra vei: tuvici;~ el Gokrnador en el 
l?ueva incidente, no se ha hallado noticia. Cabe 1u presuncion 
<Le qiie se hubiera al)stenido dc reiterar la pchrsecuci6n, caso de 
haber conocido a tiempo la ocurrencia, pucs conio depositado en 
su superior, a este tocaba ya responder de su encomienda. Pero 
no dejo de informar a1 Consejo, y la .\udiencia tambien pw si: 
parte. 

.%ria aventurado preferir que el racionero, ya en la Corte, 
antes atendiese a dar a la estampa su libro El Predicador, que 
vid la lui: publica el misino ano (1782), quc a presentarse al 
Consejo, constaiido que cl 8 de noviembre de dicho aiio se di6 
ciirso en el Consejo a la querell;~ del clerigo, eiiviAndose al Fis- 
cal el recurso, luego que se vi(> la licencia que para presentarse 
cxhibih de su prelado; pido ser que, habiendo llegado a salvo, 
solamciitc presentara a los jueces cuanto papel condujo pcrti- 
nente a la querella, pucs lo dcnds no aprovechaba a su causa; 
y que 1;i respuesta del Fiscal se hubiese dilatado por arbitrio in- 
teresado dc parte, conioquicra que con Ere<:ucncia llana iriuchos 
negocios dorinianse en manos del Fiscal .meses y anos, si una or- 
den superior no le llamaba al estudio perentorio sobw deter- 
niinados negocios. Asi se halla que Iiasta cl 8 de marzo de 1783 
no respondiese el Fiscal, pidiendo fuese recluido el racionero 
en el Oratorio o casa de los PP. Filipenses, o siquiera se le tuvie- 
se por detenido en la ciudad o en sus arrabales coi1 obligacion 
de presentarse diariamente al Decano del Consejo en signo de 
siimision y para acreditar el I~uen cumplimiento de esta dili- 
gencia; qur se le entregasen sus papeles, pero que no sc le co- 
municasen las representaciones del Presidente y Ministros de la 
Rcal Audiencia. Donde se trasluce que la tardanza del Fiscal n 
tanto alcanzo cuanto se retardaron e11 llegar a la Corte las re- 
presentaciones sobredichas, punto de apoyo para enjuiciar el 
asunto, constituyendo al actor de inmediato en clase de fugitivo, 
como 10 era en el hecho. No le valio la licencia del prelado sino 
para ser oido. habiendo hzbido transgresion irianiliesta del ar- 
xdispo a la ley 9 del libro 1, tit. XI de la Recopilacioii. y por 
hzberse recelado que esta reincidencia del racioiiero tuviese otro 



Zuri~lamciiio distinto del dc vindicar su honor, como alg:iliazx 
hubo empeno en Iiadrsrle justicia, coiiquc su causa corrics:. las 
;:itcriiatiws de las driiioras que padece11 los pleitos desabrigatlas 
ii c.:i~bw d(: ag-aviados concul<:adorcs dc las leyes. 

<:icrto que Salicliez Valverde procurb coi) tocias rcras atriici- 
sc la bencvolcncia del Consejero de Indias don Jose Anlrmio 
Ccrdri y Soto y de otros personajes, uno de ellos don .4iitoiuo 
Borlicr, Ministro de Gracia y Justicia 24, y que por la atcncion 

23. En un informe del Fiscal, difuso y adverso a Sancl~es Valverde, 
(le 20 de junio de 1783. siendo de pareccr se le quitase la racibn. di- 
ese: "Esto es cumplir el Fiscal con la ob igacion de su ministerio. pi- 
diendo la observancia de las leyes y el castigo de su transpsion: pero al 
mismo tiempo debe de haccr presente que don Antonio S:Lnchez Valverde 
es un eclesibtico que no ha dado nota en su persona (advirrtase que el 
Fiscal omite la razordacion de la nota que el racionero habia dado ante-' 
rionnente y la pena que se le impuso, la scinicondonacion de ella y la 
conminacion sul>siguiente); ue su erudicibn y literatiira la ha d;ido a 
conoar al prlhliu); que las?uces de su enwadiniiento las ha n~anifcucado 
en el pulpito, y que con la privacion de la prebenda se vera reducido a 
un estado lastinicm un sujeto que, corregido y enniendado, podrd ser util 
a la Iglesia, trasplan~ado a otro territorio; ai2adiCndose a ello quc la des- 
union en que estiii los trihunales de Santo Domingo y sus Jefa tiene di- 
vinida la ciudad en facciones y partidos, consternados sus 1ial)iluntes. con+ 
titiivrSndow u n a  fiscales de otros, indagando sns inoviniieiitos. construyendo 
sus 'operaciones: rcruliando de aqui que muchas de ellas tieiirn la rail 
muy profunda y niuy otra dc la quc se pmunic. Por lo que, sin c w w  ni 
tcineridad, puede conjcturarsc que la ausencia del racioiicro Vuhcriie ! 
sn lxrsonalidad cn estos Reinos provenga de oculto influjo, o de designios 
particulares, y que no la haya impuls:~:ido x61o la que Ilaina vindicacion 
de su honor. pues. con el mismo pretcsto o sobrescrito se ha presentado 
en la Corte don Jose Fdniesta, Relator de aquella Autlicncia. dejindola 
sin un subalterno tiin necesario para el dcy>aclio, etc." 

24. H a y  inrinoriiil de Siinches Talvcrdc a don Antonio lporlirr. de 
1787, en que con motivo de haber sido este seiior encuinlxado a Ministro 
del Despacho Universal de Gracia y Justicia. suplicaba le dispensase una 
proteccion efectiva, por halxr sido 151 quien ames de subir a dicho empleo 
tanto le favorecih, p que asi lo espera de nuevo. ya constituido en grado 
dc "Arbitro para sus satishcciond'; v al intento le rcciierda qnr "nn 
pudo ocultarse a la sana filoxofia de V: 1.:. que la venida del siiplicanie a 
est:i Corte sin la licencia de un Colxrnador. Jefe de sns contrnrios (que 
es I < ~ t o  el delito de que ha podido hacilsele cargo) habia sido ini!>iil?iud:i 
(le los motivos m;is capaces de jusdficarla; ni que el rcriirru> de poiicrsc- 
en rainino en solicilud del Trono, janiis pudo ser iiiiis legitinio y : i p -  

I ~ 4 o  que en aqiicllas circunstancias. V. E. Iia visu), no sin coiiipasi(>ti. 1:i 
mulliLud y atrocidad de impo~turali mil que #e le Iia caluinniuclo arbitra- 
riamente al suplicatite en rl Iionor, en la cnnducta, en la fidrlidad. y so- 
bre tpdo en la religion; V. E. ha rcconricido en el miplicaiiic un n:lesi:'itico 
lahinso,  empleado sin interrupcion desde el ano (le 61 cii la prcdicaci6n 
del Evangelio con edificacion y pmvecho (gracias a Dios) de I(n fiel(%: y 
dado igualmente al confesionario. para cu o dcsenipeiin es~udih 1:is len- 
v a s  vfvas neaarian al socorro espiritual dl, muchos extranjeros que inu- 

y tramitan por aqiiclla Ida. Im bondad de V. 1.:. se ha dignado leal- 
zar la corra literatura del suplicante; ha hecho aprecio de sus iales cual= 



o que le dispensaron, de que hace merito el racio- 
ncro en sus escritos, pudo prometerse una satisfaccion, y cuan- 
do no, una para el satisfactoria soluci6n de su caso. Con todo, a 
mayor grado de probidad de aquellos senores, menor interferen- 
cia positiva de ellos cerca de los jueces del Consejo; ninguno 
como el politico en Corte sabe mejor apartarse de protecciones 
activas lesivas de la independencia de los grandes funcionarios 
ciel Estado, y que al par que otorga consideraciones oficiosas a 
quien es personalmente acreedor a ellas, alli se detiene cuando 
el fuero de la conveniencia ajena va a ecliar un pie adelante al 
fuero de la probidad propia. Sanchez Valverde hubo, pues, de 
esperar el fallo, que fiie condenatorio; despues de lo cual la pie- 
dad,real, movida a instancias de protectores, rebajo la pena has- 
ta mantenerla firme en que el racionero fuese destinado con 
igual categoria fuera de su propia patria '6. Siete aiios consumio 

meritos. y en especialidad del de la obra que escribio del Valor de la Isla 
Espanola, estimandole como digno de que el Supremo Consejo le m- 
mendasc a nuestro amadisimo Soberano". Y con este preAmbulo, expone 
que no obstantc el juicio que el Consejo tiene formado de el, se le tiene 
limitado a optar a una de solas tres iglesias, aunque otros sin este con- 
cepto, ni servicios, ni principios. gw.an de la opcion de todas; pide, ade- 
mBs. que se le alce la prohibicion de parecer en la Corte Y Sitios Reales 
(estA confinado al convento de Capuchinos de Esquivias),' porque debe 
practicar diligencias dc su acomodo y para buscarse medios de subsistencia, 
y que la Cdmara le tenga presente para todas y cualesquiera iglesias y 
beneficios. Sc ha tenido presente que en la Enciclopedia Espasa, voz Mi- 
wsmo, 3.5-670, se da la fecha de 10 de julio de 1790 para el nombramien- 
to de I'orlier, en el Despacho de Gracia y justicia; la fuerza del documen- 
to aqiii anotado y de otros (v. nota 12 en p. 14). en su piinto. 

25. Enomeracihn esquemitica de los actos en la causa seguida con- 
tra a n c h a  Valverde en o~wi6n de su segunda fuga a la Corte: 

8 de noviembre de 1782. Decreto de remision al Fiscal del expediente 
de querella que ha presentado el racionero. con eshihicion de la licencia 
que le di6 el arzobispo para pasar a Espana. 

8 de marzo de 1783. El Fiscal pide la reclusion, o el confinamiento del 
racio~iero a los arrabales de Madrid con ohiigauon de presentarse diaria- 
mente al Decano dcl Consejo, en senal de sumision. 

12 de marzo. Devuelve la Ciimara a1 Fiaca1  la^ representaciones del 
.4rzobispo, Presidente y dcl propio racioncro para que exponga 10 que m 
le ofrezca y parc7ca. 

20 de junio. El Fiscal pide de oficio que se declare incurso en el per- 
dimiento de su raci6n a Sdnchez Valverde, y con criterio condicionado por 
circunstancias que expresa, que se le amoneste y destine a otra Iglesia de 
-4ini.rica. Corresponde a este papel la cita textual que csta en la nota 23. 

12 de octubre. El Fiscal, habiendo cote'ado las quejas del racionero y 
las <lem8s inculpaciones que &te hace al dobemidor, y que el Goberna- 
dor "por todos medios procura ponerse a cubierto", dice que "es de sen- 
tir el Fiscal que al precitado Gobernador se le desapruebe todo el pro- 



con aquellos aprietos .... Cuando el arzobispo conocio que su pro- 
tegido satdlite habia salido con bien por resultas de la piedad 
real que conmuto la pena de perdimiento de la racion por la 
de una racion en otra parte por razon de convenienaa para 
la tranquilidad piiblica en la Isla, renuncio su alto cargo ale- 

cedimiento contra el licenciado Valverde, dandole a entender lo mal visto 
que ha sido y lo extrano que se ha hecho en un ministro de la confianza 

- del Rey, que debe administrar justicia sin abusar de la autorida d'........ 
"Anadiendo, como aiiade el Fiscal, que el licenciado Valverde es acreedor 
a la vindicaci6n de su honor, ultrajado dentro y fuera de los dominios de 
S. M. y al resarcimiento de los quebrantos que se le siguieron en su cap- 
tura y demas resultante de el la...." Y estima por providencia precisa y ade- 
cuada que Sanchez Valverde sea libre de la pena de los maravedis que se 
le tomaron, mandandose se le devuelvan. 

14 de abril de 1785. El Consejo admite la propuesta fiscal y agrava la 
pena: "que se exija al Gobernador la multa de mil pesos por sus irregula- 
res procedimientos, aplicados al racionero Valverde en resarcimiento de los 
gastos y perjuicios ue se le han ocasionado". (Anulada la multa despub 
por defuncion del 8obernador). 

23 de julio. Consulta al rey. acordada en Sala primera el 14 de abril. 
23, 27, 30 de junio, 11 de julio y 8 de agosto de 1786. Consejo pleno 

de las tres Salas, con asistencia de Sanchez Valverde y del Fiscal; y son las 
fechas en que se ve y examina la causa del racionero. En la iiltima fecha 
se resuelve llevarla a consulta del Rey, conforme al Acuerdo extendido por 
el Sr. Cerda y aprobado por el Consejo. (No es cierto que el Rey estuviera 
presente en el plenario). 

18 de septiembre. R. 0. por la que se manda que antes que el Conse- 
jo resuelva este negocio en sesi6n plenaria. vuelva a ver loa expedientes an- 
teriores, y que con lo que el Conse'o resolviere, se le envie al Rey la wn- 
sulta anterior de 23 de julio de 1485. 

30 de octubre. A consulta de este dia, el rey decreta que Sanchez Val- 
verde salga de la Corte y no entre en ella hasta que se le d6 licencia. 

8 de diciembre. Sdnchez Valverde. confinado en el convento de Ca- 
puchinos de Esquivias, solicita del secretario Taranco, del Consejo. se le 
levante la interdicci6n impuesta, y pueda atender a las propias neccsida- 
des, si al fin se ha reconocido lo que ha padecido por los atentados a la 
paz de parte del Gobernador de Santo Domingo. 

Sin fecha. Memorial del racionero a don Antonio Porlier; a este papel 
pertenece la cita hecha en la nota 24. 

22 de febrero de 1787. Carta del Consejo para Sanchez Valverde; pa- 
ra que pueda usar del oficio de abogado con la moderacibn de su carActer 
sacerdotal; y se le ha alzado la pena de suspensi6n que le impuso Pe- 
ralta y Rojas e abogar por dos anos; se ha ordenado la devoluci6n del co- 
miso que se le hizo de 1080 pesos. AGI, Santo Domingo 915 H44, y 1117. 

22 de febrero. C. R. al Dedn y Cabildo de Santo Domin que man- 
tengan en su racidn a Sanchez Valverde interim se le nomgi para otra 
parte. Dice la letra de este instrumento que el perdon se ha otorgado "por 
pura piedad". .4GI, Santo Domingo 915 H44 y 1117. 

22 de febrero. C. R. a l  Gobernador de Santo Domingo; que se de- 
vuelva al racionero el dinero que por orden de su antecesor se le i~iciii- 
16 al ~iempo de su captura. AGI, Santo Domnigo 915 H44 y 1117. 

24 de agosto. R. C. al Presidente del Consejo: Sanchez Valverde pidi6 
le levantase el confinamiento y se lec tuviese presente para indisrinta- 



gando achaques, y con facilidad se le acepto en fuerza de lo 
alegado con el propio fin que se apartara a Sanchez Valverde. 
Este fue destinado con oficio de racionero a la Catedral de Gua- 
dalajara, en Nueva Espana, donde murio. 

Admite el juicio que Sanchez Valverde fuese lmas inclinado 
a dejarse llevar del arriscamiento de genio, si se considera asocia- 
do al mismo el noble anhelo de publicar el fruto de sus traba- 
jos literarios, lo que no le era posible en su tierra por falta de 
imprenta. Se reconoce asimismo que en la segunda fuga llevaba 
--- 
mente ir a prebendar en cualquiera Iglesia de America; S. M. pide el in- 
forme del Consejo sobre esta solicitud, sin perjuicio de que se le proponga, 
como esta mandado, en la primera prebepda correspondiente de Iglesias 
de Cuba. Yucatin o Guatemala. 

27 de agosto. Responde el Fiscal sin objetar nada a la R 0. antecedente. 
1 de octubre. Resuelve el Consejo que se consulte sobre el alza de la 

prohibicion, y que pueda ser presentado para cualquier Iglesia. 
17 de octubre. Se hace la consulta al Rey, ut supra; el Rey se con- 

forma, pero establece que la propuesta de Iglesia sea con exclusion de la 
de Santo Domingo. 9 

12 de noviembre. Dase el decreto, en conformidad con la voluntad de 
S. M. (Sanchez Valverde queda definitivamente privado de volver a su 
patria en calidad de racionero; el amor pro io de su honor, no vindicado 
conforme a propio criterio, le obliga a pe&r la patria antes que la ra- 
cion. 1 Suerte infausta!) 

7 de febrero de 1788. El racionero explica que la renta del diezmo corre 
por las Cajas Reales de Santo Domingo; pide se avise a los oficiales reales 
para que acudan al pago de ella. 

18 de febrero. Resolucion del Consejo: que los oficiales reales de San- 
to Domingo sean impuestos de lo que se escribio a Dean y Cabildo, para 
que paguen, etc. 

22 de febrero. R. C. en conformidad de dicha resolucion; y se previene 
a los oficiales que deduzcan del monto de 1080 pesos, la cantidad de 750 
pesos que el racionero debe a Maria Gomez. (Esta famosa tia de Vico paso 
a la Corte en 1785 para mover pleito a don Antonio en cobro de pesos; el 
acusado hubo de explicar el 20 de junio de dicho afio la razon, la causa, la 
paga hecha, la buena fe, etc. y trato de abultar la satisfaccion hasta en- 
tonces hecha, que se reducia a cantar una deuda pendiente de apenas 5.000 
reales; y como la G6mez era una infeliz a quien habia de mirarse y aten- 
derse con la poderosa razon con que el abogado habia defendido al infeliz 
Jose Beltrh, hallose que don Antonio &le deudor de 11.250 reales (750 
pesos), y a pagar ........) 

22. de febrero. R. C. al Gobernador; su antecesor. bien pudo produ- 
dir cerca del francCs una requisitoria contra Shchez Valverde, pero no como 
lo hizo; y que procure que los oficiales reales paguen a Shchez Valverde, 
et., deducidos los 750 pesos, etc. 

(Las fichas que no llevan cita estan en AGI, Santo Domingo 1117). 



consigo los materiales sobre que habria de pujar para conseguir 
la ejecucion de su deseo. Y nuevamente en la tercera fuga los 
llevo, y di6 preferencia al libro El Predicador. 

No era esta obra de un interes particular por utilidad di- 
recta sino para los individuos del clero; en sus entrevistas con 
el antiguo Oidor de la Espanola don Jose Antonio de la Cerda 
y Soto, a quien se allego para conseguir un puntal en el Consejo, 
entre cuyos ministros Consejeros se contaba, hubo de tratarse 
de esto y recogerse los juicios hacia otra demostracion de la va- 
lia personal que mereciese naturalmente la atencion de aque- 
llos senores, y sobre lo que el mismo racionero tenia echados 
los cimientos, pues eran los mismos que hubo de manejar con 
habitual brega, hasta rompersele entre las manos, y a que alu- 
de el mismo racionero como de cosa dispuesta para una obra 
mayor de la historia de su patria. Es el nilimero 4 del inven- 
tario consabido: "Otro cuadernito roto, sobre el fomento de 
la Isla". 

Una obra tal, escrita con conocimiento practico de la Isla, 
por sujeto inteligente, avezado al estudio y a la observacion 
extensiva de lo que valia la Isla en todos ordenes, y enriquecida 
con aquellas reflexiones que la experiencia dictaba para el pro- 
vecho de sus riquezas, con arbitrios razonables que indujeran a 
reconocer su utilidad en muchos cabos, y los estorbos que la 
impedian en otros, habria de ser para los Ministros del Rey 
de tanta satisfaccion, como el autor digno de galardon, o de 
benevolencia en el peor de los casos: demas del ejemplar es- 
pecticulo del que en medio de la adversidad vive animado del 
espiritu de amor del bien de sus semejantes para engrandeci- 
miento de la Corona real, ocupacion venerable de los eclesias- 
ticos celosos del servicio de S. M. 

En esta tarea estaba ya empenado a fines de 1782: pues 
dice en el cap. X, $111, pag. 90 (de este reimpresion): "....en 
julio de este ano, pasando por la parte del Norte .... halle lo 
.mismo en el hato de ...." Se reconoce que empleo dos anos lar- 
gos en ella, sirviendose del cuadernillo, de la memoria, y ape- 
nas de una decena de autores, espanoles entre ellos cuatro: 
Acosta, Herrera, Oviedo y Ulloa; extranjeros: Charlevoix, Paw, 
Raynal y Weuves, gracias a su aficion a las lenguas francesa e 
inglesa. Ruin biblioteca, que no seria la misma de la Sociedad de 



amigos del Pais, de Madrid (f. en 1785), en la que por esta 
dedicacion de americano trabajador con talento para dar cuen- 
ta honrosa de si. fue admitido con anira de hacersele atmosfera 
favorable a su causa. 26. Una certificacion de 27 de mayo de 
1785 manifiesta haberse dado licencia a don Antonio Sanchez 
Valverde para imprimir "su descripcion topografica de la Isla 
Espanola, sus terrenos, producciones, etc. para formar idea del 
valor y utilidades que puede producir, ofreciendo abrir la res- 
pectiva lamina correcta, como tambien la explicacion de todos 
los puertos, bahias, calas, surgideros y fondos y Islas adyacen- 
tes; y que por acuerdo del Consejo del dia 20 del corriente 
mayo se accedio a su peticion" 27. 

La obra comenzo a publicarse el mismo ano, y se corres- 
ponde con fidelidad a los terminos de la mencionada certifi- 
cacion, pues la explicacion referida lleva, a titulo de adjun- 
cion, paginacion romana (1-XX) correspondiente a la pagina- 

26. De la obra de Sanchez Valverde hay diversas ediciones: Madrid, 
Imprenta de don Pedro Marin, 1785, 212 p.; Santo Domingo, Imprenta Na- 
cional. por Jose de J. Castro, 1853, 95 p.; Santo Domingo, Imprenta Na- 
cional, 1862, 219 p., (en esta edicion faltan algunos capitulos y otros estan 
resumidos por el editor); inserta en Gaceta de Santo Domingo, S. D., Nos. 
10 al 35, abril y sig.. de 1861. Las ediciones de 1853 y 1862 son incomple- 
tas. Tambien hay una traduccion al frances, hecha por M. Sorret, en Haiti, 
antes de 1802, que se conserva en la Sala Mazarin de la Biblioteca Nacional, 
Paris. La obra de Sinchez Valverde era de cita obligada para nuestros his- 
toriadores del pasado. La utilizaron Moreau de Saint-Mery, Lyonnet, Pedron 
y otros contemporineos del ilustre sacerdote. Tambien la utilizo el histo- 
riador nacional Garda, como puede verse en su Historia de Santo Domingo, 
S. D., 1893, vol. 1, p. 192 y 233. La primera edicion, de 1785, se hizo al 
cuidado del autor, entonces en Madrid: En la Biblioteca Nacional, La Ha- 
bana (Papeles del Dr. Jose Maria Morillas, caja 9) se conserva el siguien- 
te manuscrito: Informe oral que el Lic. Antonio Sanchez Valverde, Racio- 
nero de la Catedral de Santo Domingo, Primada de las Indias y natural de 
la misma ciudad, hizo ante la Real presencia de S. M .  y de su Consejo Ple- 
no de Indias el dia 2 de julio de 1786 en su propia defensa (44 p.) 

Otras obras de Sinchez Valverde: El Predicador. Tratado al qual pre- 
ceden algunas reflexiones sobre los abusos del publico y medios de su refor- 
ma. Madrid, 1782, 16 h. s. f., LV-152 p.; Sermones panegiricos y de rniste- 
rios. Madrid, 1785, 229 p. (predicados en Santo Domingo, Caracas y Madrid); 
(de estas dos obras hay copia microfilm en el Archivo General de la Na- 
cion); La America vindicada de la calumnia de haber sido la madre del 
mal venkreo, Madrid, 1785, 180 p., (Ejemplar en la Biblioteca de E. R. D 
Examen de los sermones del P. Eliseo, con instrucciones utses a los predi 
cadores. Madrid, 1787, 2 vols.; Carta respuesta a D. Tedfilo Filadelfo en de- 
fensa de los sermones del autor. Madrid, 1789; Sermones varios, 3 vols. Tam- 
b i h  se le atribuye otro volumen de Sermones panegiricos y de misterios, 
Madrid, 1783. (En la revista Clio. 1947, se reproduce un Se1m6n de Sin- 
diez Valverde predicado en la ciudad de Santo Domingo). (E. R. D.) 

27. AGI, Santo Domingo 914 H43. f. 290v. 



cion usual, en esta reimpresion, 9-17. En cuanto a la lamina 
ofrecida, se eximio de incluirla por las razones que di6 en No- 
ta al final de la explicacion. A poco que se reflexione, vienese 
a las mientes que, en el hecho, el epitome geografico que pre- 
cede al cuerpo de la obra, es un impreso posterior a ella, con- 
dicion impuesta al autor para que actualizara el contorno des- 
crito de la posesion espanola en conformidad con el dominio 
espanol estabilizado en la Isla por el reciente Tratado de Li- 
mites, llamado de Aranjuez, de 1777. 

El libro Idea del valor de la Isla Espanola debe reputar- 
se por sus elementos extensivos como prodigio de buena vo- 
luntad para no incidir en apreciaciones resbaladizas que apun- 
tasen a los defectos de la administracion general practicada en 
la Isla durante siglos, causa primordial del escaso valor efec- 
tivo de ella; no era Sanchez Valverde sujeto improporcionado 
para senalar con vivacidad, con las varias adversas vicisitudes 
de los tiempos, la constante razon de tanto atraso, decadencia 
y miseria de la Isla, ni podia desplegar las alas de su acome- 
tividad sanuda en aquel su estado de reo en causa que legal- 
mente no le era favorable; asi puede decirse que el libro Idea 
del valor de la Isla Espanola, es prenda de su talento, no de 
su temperamento, lo que se hace casi evidente no ya por in- 
duccion logica 28, antes por el testimonio mismo del autor, cuyas 
palabras, aunque enderezadas a persuadir una asa, persuaden 
su contraria: 

"Guardareme bien de penetrar aquella politica guberna- 

28. En diciembre de 1931, en el curso de una conferencia leida en 
el Salon de "Accion Cultural" sobre SSnchez Valverde y su obra Idea .... 
dijimos: "No hay sino ver como se entretiene en la enumeracion de las 
causas hist6ricas de la decadencia de la Espanola, y como salta como por 
brasas sobre las causas politico-economicas, envolviendo estas con a u6 

sin detenerse a filosofar, por ejemplo, acerca de la ruinosa provilen: 
cia de la despoblacion de la banda del Norte de la Isla y destruccion de 
l c ~  pueblos que en aquellas partes habia. La misma invasion de france- 
ses, su tenacidad en volver cuantas veces eran expulsados, los medios de 
que disponian para levantar la agricultura, hacerse vida comoda los co- 
lonos y, mas que todo, el proteccionismo oficial con que el Rey de Fran- 
Qa mantuvo el comercio y la navegacion y la industria de la colonia, sa- 
cando a los bucaneros del estadio irregular de tales y hacikndolos vasallos 
favorecidos, todo vino a ser el verdadero fundamento de la prosperidad 
francesa.... tan cierto es que de nada o de muy poco sirven las riquezas na- 
turales del suelo, si el gobierno no ampara el beneficio humano de ellas, 
ora concediendo libertad de navegacion, de comercio, etc., ora contribuyen- 
do a aliviar las dificultades que los vasallos no pueden soltar, y en toda 



tiva que debo venerar sin indagarla; y cuando digo que con 
esta o la otra providencia se lograrian tales o cuales ventajas, 
no llevo mas animo que el de manifestar el valor real y fisico 
de la Isla, suponiendo que el no tomarse o [el no] haberse to- 
mado semejantes providencias, viene de unos principios que mo 
alcanzarnos y que estan sagradamente reservados al Senor de la 
Nacibn, que sabe dirigir cada una de las partes con proporcion 
arreglada a la conservaci611 y aumento de todo el cuerpo, cuya 
felicidad antepongo yo a la pasion de aquella porcion de te- 
rreno en que naci, y cuyas ventajas y utilidad quisiera dar a 
conocer, no precisamente por su particular beneficio, sino por 
el del Estado". Con que guarda perfecta armonia la primera 
parte de la nota (169) en la p. 131, donde se menciona al caba- 
llero asesor, cuyo criterio siguio el autor para despedir de sus 
borradores toda ulterior censura oficial de la obra. 

Su reimpresion actual, auspiciada por el Gobierno Naci+ 
nal debajo la direccion del Director del Archivo Nacional, 
ha tenido por fin principal, especificamente patriotico, la di- 
vulgaci6n de un esfuerzo vernaculo del pasado, cuyo autor S>- 

bresalio entre sus coetaneos por la dedicacion a las artes libe- 
rales, mostrandose digno de ser hijo de quien con teson habia 
atesorado noticias de su tierra natal para escribir su historia; 
anhelo que Sandiez Valverde mantuvo siempre vivo, aunque 
su mala suerte, fruto del recio temperamento que le llevo por 

concurrencia de estorbos o tropiezos, disponiendo con leyes efectivas o 
realizables el mayor fomento del trabajo, fuente iinica de la multi lica- 
cion de los frutos. Todo eso lo conocia el autor, como quien h a b t  to- 
cado con las manos (tenia dos haciendas rurales: Villegas y San Antonio), 
y lo demuestra, manifestando las facilidades que el frances tenia ...... Por 
eso cuando debiendo tocar la llaga haciendo mencion de las causas de la 
decadencia de la isla, parte espanola entonces, integramente espanola an- 
tes, forr6 sus dedos con guante de seda, y escribio lo que Charlevoix es- 
cribio con ironia: "que aqud (altor) se persuade a que Ea Corte de Es- 
pana tendria sus razones para no fomentar" la ventajosa situacion o po- 
sicion de Santo Domingo, su feracidad y riquezas, para anadir por cuen- 
ta propia que "lo cierto es, si no me engano, que hasta ahora no ha ha- 
bido otras causas que las guerras que ha sufrido la nacion y la necesidad 
de atender a otros paises inmensos y a diferentes objetos de suma impor- 
tancia". Efugio del raciocinio para caer sentado sosegadamente y expresar 
esta lisonja: "Pero nuestro gloriossisimo monarca, que Dios prospere, se 
ha dignado ya echar sus beneficos ojos sobre aquella isla, y su ministerio 
tan celoso como infatigable y penetrante, ha comenzado a manifestar el 
aprecio que hace de ella y a darnos con sus providencias esperanzas bien 
fundadas de nuestra felicidad". Que es un discurrir conforme a talento, 
pero no a temperametito. 



derroteros de contenciosos encuentros hasta perder el derecho 
de recobrarse al solar nativo y rehacerse econ6micamente, ma- 
logro la honra de su patria con tal nueva prenda de edificante 
amor, regalo a la posteridad del recuento circunstanciado de 
hechos que constituyen su fondo peculiar historico. 

Esta obra, que ahora se reproduce con el exorno de notas 
confirmativas, explicativas, ampliativas y correctivas del texto 
original, servira desde luego (y en atencion a que en los actua- 
les tiempos se tiene mas intensa y extensivamente noticia del 
pasado), de grande auxilio a los estudiosos, hecha cantera de 
material historico y bibliografico justificante de su exhuii~a- 
cion del sepulcro de las rarezas bibliograficas de Hispano-& 
rica. 

Fr. Cipriano de Ulrera. 
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PREFACIO 

O hay caracter, ni dignidad entre los miembros de un 
Es.tado, que pueda eximir al hombre de la obligaci6n 

- - de contribuir con sus tareas a cuanto sea 6til para la 
felicidad comun de aquella sociedad en que vive. Es verdad, que 
como hay diferentes puntos, de que pende el bien comiin y la 
perfeccion de una Nacion; tambien son diferentes los empleos 
de sus individuos, los quales por sus respectivos destinos 
deben primeramente trabajar en el ministerio de su colo- 
cacion en que tienen o deben tkner mas luces. Pero el que sin 
faltar a la aplicacion que exige de el su grado, pudiere estender 
la utilidad de sus vigilias a otros ramos, sera doblemente be- 
nemerito del aprecio de su Nacion, y esta mirara con mas in- 
dulgencia qualquier defecto en que pueda incurrir como 
hombre (1). 

El ministerio Eclesiastico en que la Divina Providencia 
me ha colocado, conozco que me estrecha a emplear todas mis 
facultades en el orden espiritual de la Religion y en separar- 
me, segiin el Apostol, de los cuidados del siglo. Por esta razon 
he trabajado y trabajo, quanto alcanzan mis cortos talentos, 
para desempenar aquel precepto. Pero como el que di las lu- 
ces y los conocimientos haya querido por varios accidentes co- 
municarme algunos otros, de que pueda servirse la Naci6n y - 

(1) Las notas ilustrativas del texto en la presente edicion llevan, para 
indicar su procedencia. las siglas siguientes: (A), o del autor de la obra y 
C'&h en la edicion de 1785. (ERD), del licenciado Emilio Rodrigtiez De- 
morizi. (FCU), de Fr. Cipriano de Utrera. 



sacar veiitujas mi Patria, no he creido que faltaba a iiii mi- 
nisterio en exponerlos, ni que era mezclarme en aquellos cui- 
dados del siglo. que me prohiben el Apostol y los Canones; 
y que, por cl contrario, debia, como Vasallo, contribuir con 
ellos al cstado y llenar una obligaciOn que no se borra, si no 
se perfecciona con el Sacerdocio. 

Nadu cs nias importante a una Kacih que se csticndc no 
solo por cIiEerentcs Paises y climas dentro de un Continente, 
sino por dilatadisimos Reynos c Islas a centenares dc leguas ul- 
traniar, que cl conociiniento exacto y practico de cada iina de 
aquellas partcs quc la componen. El defecto de estas noticias 
puede Iiacerla abandonar sus posesiones mas preciosas: perder 
las producciones .mas estimables quc la enriquecerian y dexar 
perecer en la miseria millares de individuos, cuya felicidad po- 
dria procurar con ventajas dc todo el cuerpo. Las Naciones 
quc asi se estiencien, no contciitas con las Cartas geograficas 
que describen la estciision de sus terrenos, la comodidad de 
sus Puertos y la calidad dc sus costas: ni satisfechas con las 
relaciones generales del clima, fertilidad y proporciones del 
suelo de una Isla, Provincia o Reyno, hechas tal vez sin el co- 
nocimiento correspondiente, o con diferentes intereses, debian 
procurarse una relacion circunstanciada de hombres imparcia- 
les, practicos y de buenas luces sobre cada pedazo de terreno 
que hubiese visitado por si mismo y tenido en el suficiente 
deinoru, hasta Ilcgar a componer un Codigo de estos puntua- 
les coiiociinientos, quc en qualquicr caso le pusiese a la vista 
brevemente cl verdadero valor y utilidad de cada una de sus 
poscsiories. 

Hace diez y ocho anos que trabajo en acopiar materiales 
para una Historia exacta de la Isla Espuiiola, sobre niuchos m& 
que habia cniplcado mi Padre en el mismo exercicio, cono- 
ciendo quan defectuosas eran las que hasta entonces se habian 
escrito, asi por los Autores Espaiioles como por los Estrange- 
ros; de los quales unos jamas habian pisado sil terreno: otros 
le habian visitado por el corto distrito que poseen los han- 
ceses y alguiia parte dc las Costas en que por casualidad des- 
embarcaron. GoxizaIo Fernandez de Oviedo, uno de los pri- 
nieros y mejores Escritores de ella, vivio niuy a los principios 
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de su descubrimiento; (2) apenas habia hecho la codicia que 
se conociesen aquellos minerales mas ricos y que se comenzase 
a sentir su feracidad. Pero ni Oviedo penetrh su terreno ni en- 
tonces estaba conocida su estension, ni se tenia luz de todas 
sus producciones, asi vegetables como fosiles, ni se sabia la 
cantidad, la qualidad, ni aun el origen de la mayor parte de 
sus rios. 

Mi Padre en innumerables viages por varias partes de la 
Isla tomo conocimiento personal de muchas particularidades. 
Yo, con el servicio de los Beneficios Eclesiasticos y los cmbar- 
ques a estos Reynos por diferentes Puertos de la anisma Isla, 
la he reconocido casi toda personalmente y me he servido de 
varios Eclesiasticos amigos y de otros Hacendados para las no- 
ticias mas particulares de los territorios de su posesi6n. En 
fin, los Monteros de toda la Isla, que viven de penetrar lo mas 
retirado para encontrar la caza, me han servido, cortejando 
muchas veces sus relaciones para la uniformidad. me han ser- 
vido (vuelvo a decir) de una luz para lo mas oculto y casi 
inaccesible del terreno. 

Con estos auxilios y principios he trabajado una Historia 
completa de la Isla, que no me han dado lugar de perfeccionar 
otras ocupaciones y accidentes de mi estado; pero que, siendo 
Dios servido y logrando algilin descanso, vera el publico con la 
satisfaccion de encontrar la verdad practica contra muchas 
errores, a que le han inducido los que han escrito por noticias, 
O con pasibn, y el descubrimiento de otras desconocidas has- 
ta aora (*). 

En el dia me ha parecido hacer algun servicio, dando un 
extracto del conocimiento territorial que tengo, por el qual 
podrzi fomarse una idea, nias que mediana, del valor de uque- 
lla Isla y del tesoro que tiene en ella la Nacion, cuya utilidad 
excita vivisimas solicitudes en otras, que, aunque no tienen 
todo el conocimiento. logran por lo general mas luces por el - 

(2) En efecto. Oviedo pas6 gran parte de su vida en S. D., adonde lle- 
86 por primera vez en 1515. Aqui muri6 en 1557 y fue sepultado en la 
Catedral de Santo Domingo. Sus obras, bien conocidas -al rnenm su ce- 
lebre Historia general y natural de las Indias-, fueron escritas total o par- 
cialmente en la Isla. Vkase P. Henriquez Urena, La cultura y las letras co- 
~oniaies en Santo Domingo. Buenos Aires, 1936, p. 73. (ERD). 

(3) SO hay rastro alguno de esa obn.  prol>ablementc perdirla. (LKD). 



cotejo de su corta posesion. Por este medio conseguirin hablar 
con mas discernimiento de un terreno, que anda hoy en boca 
de todos y de que es muy raro el que tiene una ligera tintura. 
Casi no hay quien sepa lo mucho que di6 en su primer cen- 
tenar. Para esto hare una descripcion de la estension de su te- 
rreno, con distinci6n de montanas y valles; despues de esta- 
blecer su situacibn hablare de sus producciones cn los tres Rei- 
nos animal, vegetable y fosil, quanto baste para hacer juicio 
de su fertilidad y riqueza. Dire de su antigua poblacion, su 
decadencia y el actual estado de los frutos y especies comercia- 
bles que puede dar en la parte Espanola, con ventaja de lo 
que esta dando en las Colonias vecinas, de sus Minas riqui- 
simas, especialmente de oro y de plata, de todo lo qual resul- 
tara el calculo prudencial del valor de aquella primera Colo- 
nia, Metropoli del nuevo Mundo, que merecio el glorioso rc- 
nombre de Espanola. 

En todos p cada uno de estos articulos sera mi principal 
estudio cenirme a la verdad por un conocimiento practico, o 
una Teoria muy segura. El amor de la Patria no me llevara 
a exageraciones. antes procurare dexar el calculo algo inferior 
a lo que en realidad podra experimentarse con el tiempo, o 
concluirse por una aplicacion mas prolixa de los supuestos 
constantes. Guardareme bien de penetrar aquella politica gu- 
bernativa que debo venerar, sin indagarla; y quando digo que 
con esta, o la otra providencia se lograrian tales o quales ven- 
tajas, no llevo mas animo que el de {manifestar el valor real 
y fisico de la Isla, suponiendo que el no tomarse o haberse 
tomado semejantes providencias, viene de unos principios que 
no alcanzamos y que estan sagradamente reservados al Senor 
de la Nacion, que sabe dirigir cada una de las partes con prc- 
porcion arreglada a la conservacion y aumento de todo el cuer- 
po; cuya felicidad antepongo yo a la pasion de aquella por- 
cion de terreno en que naci y cuyas ventajas y utilidad quisie- 
ra dar a conocer, no precisamente por su particular beneficio. 
sino por el del Estado. 

Por el mismo principio he dexado correr la pluma en la 
defensa, asi de los Espanoles Criollos o Indispanos, como de los 
Europeos contra los vicios de sangre, holgazaneria y defecto 
de sagacidad con que quiere crivilecerles el Estrcingero. Para 



ello me sirvo de la razon y no de las injurias. Si alguna chis- 
pa resalta, sera por necesidad inevitable: que no es posible 
esaibir sin que tal vez tropiece la pluma en el grano del pa- 
pel ... No hay paciencia, que no se apure con la maledicencia 
mntinua e infundada. Yo conozco su emponzonado origen de 
ia embidia: y causa menos ira que compasion el ver una Na- 
cion, por otra parte benemerita y cultisima, arrastrada tan ge- 
mralmente de ella. No es uno, u otro, sino casi todos sus Es- 
aitores los que nos burlan, tachan, o maldicen. Esta qiiali- 
dad, que ciega a las demas Naciones que se hallan mas lejos 
de conocernos personalmente, obliga a los corazones verdade- 
ramente patricios a una defensa justa y racional; pero no les 
da derecho para insultar. Fuera de que la ~ ~ o l o g i a  de los 
Criollos de Hayti en los puntos de actividad y genio, es un 
articulo esencial, sin el qual no podria fomentarse la Isla, que 
es el objeto de esta Obra (4). 

--- 
(4) Si la obra de Sanchez Valverde, como lo indica el titulo, es una 

"Idea del valor de la isla" en los tiempos pasados, hecha sin rigor cien- 
tffico aunque con admirable vision de conjunto & la Colonia y de sus po- 
sibilidades economicas, puede considerarse como obra paralela a bta, en 
nuestros dias, realizada con sujecion a los modernos mCtodos cientificos, 
el vasto estudio del Dr. Carlos E. Chardbn, Reconocimiento de los recursos 
naturales de la RepJblica Dominicana (Informe presentado al Hon. Sr. 
Presidente de la Repriblica, Gen. Dr. R. L. Trujillo Molina, 15 nov. 19371, 
del cual hay edicion en mirrieografo, 395 pp. hecha por la Universidad de 
'Santo Domingo. Esta obra, pues, y la de Sanchez Valverde, completan el va 
norama de las riquezas del pais. Otras obras. de semejantes tendencias, pue- 
den servir de auxiliares: En primer termino la del doctor Jme Ramon Abad. 
RepJblica Dominicana. Resena general geografico-estadistica S. D., 1888, 
400-XXViII pp., y la conocida obra de Moreau de Saint Me, Descri>ci!ln 
de la parte espanola de Santo Domingo, traduccion del frances por el Lic. 
C. A. Rodriguez, C. T., 1944. La excelente obra de Abad comprende tres 
partes de nutrida y exacta informacion: Descripcion geografica; Organiza- 
Eidn politica y social; y Fuerzas productivas. Esta iiltima parte comprende 
cuatro capitulos: Agricultura; Presente de la agricultura tropical; Porve- 
nir de la agricultura tropical; e Industria y comercio. En Relaciones hM- 
tdricas de Santo Domingo, Coleccion y notas de E. Rodriguez Demorizi, 
voe. 1-4, C. T., 1942-1947, hay diversos documentos que tratan porme- 
nonmLunente puntos que abarca la obra de Sanchez Valverde. Veanse prin- 
~palmente los Memoriales y Relaciones de Juan Lbpez de Morla (1724), 
D. Pantaleon Alvarez de Abreu (17401, Alfonso de Castro y Mazo (1733) 
Y Je A. de Castro Palomino (1783). Todos tratan de las riquezas natu- 
rales de la isla y de su falta de explotacion y del peligro que constituia pa- 
ra los hispano-dominicanos el alarmante progreso de la occidental colonia 
de Son documentos que s610 se diferencian de la obra de Sanchez 

en extension: el mismo espfritu las anima; el mismo intenso es- 
panolismo, amor a Espana y a la Espanola clesdichada les da vida, y hace 
de sentimientos la base y raiz del dominicanismo de codos los tiem- 
Pos. (ERD). 





EXPLICACION 
DE LAS BAHIAS, ENSENADAS, PUERTOS, 

CALAS Y SURGIDEROS 

QUE CAEN EN NUESTRAS POSESIONES, 
SEGUN LA ULTIMA DEMARCACION DE LIMITES 

PARA MEJOR INTELIGENCIA DEL MAPA. 

OR la vanda del S. de la Isla partimos con 10s ~7anCest3, Bahia de las 
segun aquella demarcacion, en la desembocadura del Aguilas, y 

rio Pedernales, al E. del qual quedan las altas, ricas Punta de 

y feracisimas Montanas de Baoruco, que baxan al mar por el S. BaOruCO' 

formando una Pta., que queda frente de otra de la Isla Beata. 
La Costa de estas Montanas, que mira al O., hace varias Pts. 
hasta el rio Pedernales, quales son las de Cabo Roxo y las Abu- 
jas entre las quales se forma una hermosisima Ensenada sin 
fondo, llamada de las Aguilas y, doblando la Pta. que la abriga 

(5) Para mejor conocimiento del asunto de este captfulo y del siguien- 
te, vease Sir Robert H. Schomburgk, Resena de los principales puertos y 
puntos de anclaje de las costas de la Republica Dominicamn, S .  D., 1881; 
Lic. C. Armando Rodriguez, Geografia fisica, politica e historica de la Isla 
Espanola (en Relaciones Historicas de Santo Domingo, vol. 1, pp. 149- 
166). (ERD). 



al S., hace otro Puerto, con anclage, entre la citada Pta. Abu- 
jas y Cabo Falso, que son diferentes y no una como denota 
la Carta. Aunque la Ensenada se demarca sin fondo, pueden 
los Navios asegurarse en tierra. 

Puerto de las Desde Cabo Falso a la referida Pta. de las MontaiZas cpi. Beatas 
rre la Costa toda accesible y con fondo de 7 hasta 10 Bs. por 
entre los Islotes llamados de los Frayles. Rediicese a 5 ,  4, y 3, 
frente de un Banco, que sale de la Isla Beata acia el Norte 
-- 

(e) Uno de los objetos mds importantes que deben tenerse a la visa 
en el fomento de Santo Domingo, es la Poblacion de estas fertilfsimas Mon- 
tanas. En la Punta de ellas, que mira a la Beata, hay dos llanuras, de que 
hablamos en el cap. 17. pAg. 128. capaces cada una de la mejor pobla- 
cion. Sus alturas ofrecen llano para otra. El pie de ellas por la parte del 
N, es de los mejores terrenos. Su feracidad no es creible, sino con el testi- 
monio de la vista. Puede inferirse de lo que sucedio al Excelentisimo Se- 
nor Don Manuel de Azlor y Urries, actual Virrey de Navarra, quando su- 
bi6 a ellas persiguiendo los Negros fugitivos. La noche & su Campamento 
se le hizo tienda para alojarse, y se cubrio de las hojas de col que alli 
tenian los Negros. Tantas eran, y tan grandes1 Con su poblacion se logra- 
ria utilizar un vastisimo terreno: se descubririan las ricas Minas, de q w  
han dado muestra, se quitaria el asilo a los Negros futigitivm y estaria 
cubierto uno de nuestros lfmites con los Franceses. Los Pobladores de la 
parte del S., que mira a la Beata, facilitarian el cultivo de esta Isla, que 
debe ser muy apreciable. En fin. se lograrfan otras ventajas, que ser& largo 
referir. Los actuales Negros fugitivos que las ocupan, brindados con la 
libertad y llevados con politica, pueden reducirse a un pueblo que comhn- 
ze esta obra. (A) 

La referencia historica que en la nota del (A) se hace, parece inexacta 
en la determinacion concreta del Baoruco, debido quizas a que en el len- 
guaje usual el B a o m  fue Maniel de los negros. Los Manieles fueron tres: 
uno el Baoruco, otro el Maniel de las Sierras de Neiba, y el otro en las 
montanas de donde baja el rio Ocoa. Azlor hizo tres salidas en Visita e- 
neral de la Isla. Fue la primera el 28 de enero de 1766, el Cibao, y se re- 
gres6 el 29 de mayo siguiente. La segunda, al Este, que empezo el 23 de 
septiembre de 1766 y concluyo el 5 de noviembre del mismo aiio. La tercera 
toco al Sur, para donde sali6 el 25 de septiembre de 1767 al intento de 
destruir el Maniel de negm fugitivos del frands, en virtud de disposicion 
real. Esta campana fut combinada para abrirse con sigilo y vigor el 20 de 
enero de 1768, y el 23 de febrero siguiente, estandose en junta de oficia- 
les, que Azlor presidio, se definio dar termino a la campana, por haber 
frustrado los negros todos los esfuerzos hechos para su destruccion sin otra 
tactica que la de huir. El teatro, desde luego, no fui5 la Sierra del Bao- 
ruco, sino el Maniel de los negros "establecidos sobre las montanas que 
intermedian entre el Valle de San Juan y este" de San Bartolome de Nei- 
ba, como se expresa en el acta de la misma junta militar. Y aunque en 
una certificacion de 24 de febrero acerca de lo tratado en la junta del dia 
anterior, se asienta que antes de esta empresa se hicieron diligencias "por 
dos veces en el tiempo de Su Sria." para destruir a los negros cunarrones, 
tales acaecidos no guardan relacion con la presencia de Azlor en el Bao- 
ruco ni en otra parte fuera de la Capital. Como el vocablo "Maniel" signi- 
ficase muchas veces el "Baoruco", Sanchez Valverde asumi6 un territorio 
por otro. pero se guard6 de enunciar en dicha nota cualquiera de ambos 
r b i n a u ,  que identifica en el cap. IX. La referencia al convite de libertad 



Al E. de aquellas Serranias queda el Puertecillo, que lla- Petitru, o 

mamos con el nombre Frances de Perit-trou, ~ronunciado Pe- petit trou. 

titru, que es baxo y con escollos; pero de Santo Domingo van 
alli en Barcos pequenos a sacar las carnes y mantecas que ha- 
cen los Monteros o Cazadores. Los Franceses practican lo mis- 
mo, valiendose de la desocupada. Por consiguiente, es a pro- 
posito para la extraccion de maderas y todo genero de frutos, 
que por alli se sembrasen. 

Al N. del Petitru, por la desembocadura del rio Neyba, Bahia de 

que viene de mas de 20 leguas recibiendo las aguas de otros N v b a p  
de 

Juliana. muchos grandes y pequenos, esta la Ba. que tiene el nombre 
del rio entre las Serranias del Baoruco y la de Martin Garcia. 
En ella Pueden fondear Balandras grandes y otros Buques de 
igual y menor porte. Si este rio, que desagua al mar por mu- 
chas bocas, de las quales la mayor parte no son fijas y se anudan 
cada ano, se redugese (que no es grande dificultad) a uno o 
dos canales, se haria navegable, segun la copia de sus aguas, 
por muchas leguas para los mismos Buques que andan en la 
Ba., y con menos dificultad para Lanchones, o Barcos chatos, 
que a favor de sus corrientes vendrian de muy arriba. 

Volviendo la Pta. del E. de la Ba. de Neyba se halla el Puerto viejo 

Pto. viejo de Azua la antigua (7, de igual calidad que la reh- de Ama 

rida Ba., por el qual se conducian a la Capital los muchos y 
excelentes Azucares que daba aquel partido en la epoca flo- 
reciente de la Isla, como testifican nuestros Historiadores, es- 
pecialmente Oviedo y Herrera. 

Entre Pto. Viejo y la Pta. de las Salinas queda la famosa ocoa, y la 
Ba. de Ocoa, de la qual hablamos largamente en el Cap. 3, a Caldera 

cuya entrada por la parte del E. esta el Pto. de la Caldera, 
bastantemente capaz y dilatado, con fondeadero para toda es- 
pecie de Buques. 

que debia hacerse a los negros alzados, era ya un hecho que historicamente 
toca a los n e , p  del Baoruco, porque el 17 de mayo de 1780, don Juan 
Bobadilla, cura de Neiba, se entro en el Baoriico e inclino la voluntad de 
muchos a reducirse a vida social y cristiana, lo que se ejecuth despues de 
muchas incidencias burocriticas. AGI, Santo Domingo 1018, 1102. (FCU). 

(7) El 31 de julio de 1752 Gregorio Felix y su esposa Maria de Oban- 
do, Luisa Garcia (Viuda del Capitan Marcos de Obando) y Francisca Siin- 
chez (Viuda de Agustfn Batista). donaron a la nueva poblacion de Via 
(Azua) 25 pesos de tierra, para la Iglesia y Convento de Nuestra Senora 
de la Merced y para la edificacion del nuevo pueblo de Azua. (ERD). 



Fondeaderos De esta Pta. de Salinas, o de Ocoa, O de la Caldera (wmo 
entre la la llama el Excelentisimo Senor Don Joseph Solano, en su 

Punta de o, y NLflo Plano del ano de 76), corre la Costa del S. de O. al E. hasta 
el rio de Nisao y Pta. de este nombre, en cuyo intermedio pue- 
den fondear Barcos pequenos o Lanchones, principalmente en 
las Calas que forman las salidas al mar de dicho Nisao y Sur- 
gidero de la Catalina, de que se servian los Regulares extin- 
guidos para extraer los frutos de sus Haciendas y Molinos de 
Azucar y suele practicarlo en el dia Don Nicolas Guridi, que 
posee parte de aquellas Haciendas (8). 

Surgideros Desde la Pta. de Nisao, que sale como 4 leguas al S., vuel- 
entre Nzsao ve a subir el terreno al N. E. hasta la boca de Jayna. Por esta 
Y Jayna Costa desembarcb el ano de 1652 (9) el Vice Almirante Penn el 

Exercito de 8 6 10.000 hombres que enviaba a la Conquista de la 
lsta el Tirano de Inglaterra Oliverio Cromwel al mando del 
General Venables, que fue felizmente derrotado y rechazado 
con mucha perdida. Este desembarque se hizo a la vela y ma- 
nifiesta, asi lo accesible de aquellas Costas para el transporte 
de frutos, como el descubierto de ellas sin defensa y tan inme- 
diato a la Capital. 

El Pto. de Santo Domingo, que se forma de la confluencia 
de los dos rios Zsabela y Ozama en su desague al Occeano Sep- 
tentrional por el S. de la Isla, es el que sigue por este lado de 
la Costa, de cuya capacidad, propiedades y barra, que incomo- 
da su entrada para Navios, tratamos en el cap. 3. 

Todos los Ptos., Bas. y Surgideros, de que hemos hablado 
Cawedo y 

Punta de la hasta aqui, estan situados a Sotabento del de Santo Domingo. 
Caleta, A Barlobento de este, esto es, al E. corre la Costa hasta la boca 

del Catuan y Pta. que mira a la Saona, sin que la tierra se 
abance sensiblemente acia fuera, sino es en la Pta. de Caucedo, 
que hace una buena lengua, la qual se echa al mar. La des- 
embocadura del Ozama forma al E.  un recodo pequeno que 

(8) V. Universidades de Santiago de la Paz y de Smto Tomas de Aqui- 
no y Seminario Conciliar de la Ciudad de Santo Domingo de la Isla Espo- 
Gola, pp. 396, 411 y 433, por Fr. Cipriano de Utrera. (FCU). 

(9) Yerro material, por 1655. El autor llevaba en sus papeles, cuando 
se le hizo preso en la Colonia francesa, copia de la correspondencia del 
Conde de Penalva, toda de 1655 y ocasion de la invasion que aqui recuer- 
da. (FCU). 



llamamos Playa del retiro, con una Pta. chica, que se dice por 
eso la Puntilla y por otro nombre la Torrecilla: (lo) p o r q d  
en ella hubo antiguamente un Fuerte, que defendia la entra- 
da, cuyas ruinas y fragmentos existen todavia. En este distrito 
queda la Caleta, Pto. en el qual, aunque no pueden fondear 
Navios o Buques grandes, entran las Balandras y Barcos me- 
dianos. Los Navios pasan muy aterrados, sin  peligro,^ pueden 
a la vela desembarcar Tropas, Pertrechos y quanto quieran: 
por lo qual. en tiempo de Guerra es muy temible aquel pa- 
rage. 

Pasada la Pta. de Caucedo sigue la tierra perfectamente Playa de An- 
a l  E. hasta la Pta. de la Palmilla, que queda frente por frente dres y 'Osta 

hasta la 
del Banco y Pta. Occidental de la Isla Saona. Todo el espacio Punta de la 
de mas de 20 legs. que corre la tierra de Caucedo a la Palmilla Palmilla. 
es Costa abierta, por la qual desaguan rios grandes y media- 
nos, como se ha dicho en el cap. 23. 

Por toda ella pueden abordar Barcos pequenos y Lan- 
chones y en las Calas de Macoriz, el Soco, Comoyazzc, la Ro- 

(10) El Cabildo secular de la ciudad de Santo Domingo, en un me- 
morial de peticiones al Rey para remedio de los vecinos por las perdidas 
experimentadas, efecto de la tormenta y ciclon de 25 de septiembre de 1591, 
y que esta firmado por los regidores Alonso Bernaldez y capitan Juan Mel- 
garejo, y escribano Alonso Ruiz: "Item, porque estorba mucho a la pobla- 
ci6n estar esta ciudad tan sin defensa contra enemigos por los pocos ve- 
cinos que han quedado y por no tener artilleria. municiones ni fortaleza, 
que S. M. sea servido de la mandar fortificar, mandando hacer la Fuerza 
que esta trazada en la Punta que llaman la Torrecilla, de la otra banda, 
en donde, haciendose un fuerte, con solas seis piezas de artilleria que se 
pongan, no puede navio alguno entrar en el puerto ni en las caletas que 
estan por bajo de 6k que si necesario es para hacer la dicha fortificacion. 
k Ciudad consiente que corra la averia que solia correr para las galeras 
para hacer este fuerte, la cual habiamos ofrecido por tres anos para cercar 
la ciudad, la cual cerca no sera necesaria haciendo este fuerte, allende que 
con cien mil ducados no se podra cercar en mucho tiempo". (AGI, San- 
to Domingo 78). Este fuerte estaba ya construfdo en 1598, y era capitan del 
mismo don Gaspar de Carrizoza, con dos artilleros de servicio; Nicolao y 
Meichor Francisco. La subsistencia de parte de la basamenta de este fuerte 
ha dado pie en algunas ocasiones a visitas de inspeccion investigadora y a 
colegine haber sido aquel paraje porcion correspondiente a la primitiva 
ciudad de Santo Domingo: pero el dato aqui reproducido declara la anri- 
@edad real de dichas ruinas, en tanto que para la pequena fortaleza de 
la primitiva ciudad debe seguir corriendo la creencia de haber sido tal 
construccion de troncos, ramas de irboles y tierra, como fueron los tlemas 
fuertecillos o reductos hechos por los espaiioles en los prime~os tient- 
pos. (FCU). 



mana (11) y Quiabon entran Buques de mas porte y son na- 
vegables, especialmente el Macoriz. 

Bahia de Lo mismo sucede desde la Pulmilla a Pta. Espada, la mas 
H i g u q  o Oriental de la Isla, en cuya distancia desemboca el rio Yvma 

Yuma. 
o de Higuey, que hace una Ba. del nombre del rio, en que 
pueden entrar las Balandras. 

Volviendo de Pta. Espada al N .  E.  hasta el Cabo de San 
Rafael es a proposito para Lanchones, especialmente en los 
Surgideros, que hacen con sus desaguas los rios de Nisibon, 
MaymOn y Macao, de que se aprovechan nuestros Pescadores 
y no pocas veces los Franceses. 

Frente del Cabo de San Rafael queda el de Rezon, a la 
Pta. Oriental de la Peninsula llamada Samanu, entre los qua- 
les se forma la gran Ba. del nombre de la Peninsula, por cuyo 
centro desagua el rio Yuna, de la qual se trata en el cap. ult. 
A esta Ba. llam6 el Almirante y su equipage de las Flechas, 
por haber encontrado en ella un buen numero de Indios ar- 
mados, Vasallos del Cazique Cayacoa, que le visito a su bordo 

(11) No ha podido precisarse aiin la fecha exacta de la fundacion de 
La Romana. En los Mapas de la Isla de Santo Domingo, anteriores al siglo 
XIX, s6lo aparece el Rio de La Romana. Al menos asi consta en la Carta 
plana de la Isla de Santo Domingo, por Lbpez, impreso en Madrid hacia 
1785, y en el Mapa Isle of S t .  Domingo or Htspaniola, publicado en Lon- 
dres, en 1796, por William Faden. Tampoco figura la citada villa en el ma- 
pa de la Isla (que circul6 en la obra de Lepelletier de St. Remy, Saint Do- 
mingue ...., publicada en Paris en 1846). "levantado segun los documentos 
m;ls modernos", y que es, quizb, el primer mapa en que figura el nombre 
de Repiiblica Dominicana. No figura el pueblo de La Romana, sino el rio, 
en las conocidas obras de Moreau de Saint Mery (Philadelphia, 1796) y de 
Lemonnier Delafosse (Havre, 1846). En su Memoire desm'ptif de la partie 
espagnole de Santo Domingo, escrita hacia 1800, Pedron afirmaba que en 
la parte oriental de la isla, casi toda despoblada, solo existian los pueblos 
de Higuey. Sabana de la Mar y el Seibo. S610 menciona el rio de La Ro- 
mana. Las primeras menciones reales de la existencia del pueblo de La Ro- 
mana las encontramos en la Resena de los principales Puertos y puntos de 
anclaje de las costas de la Republica Dominicana, (Santo Domingo, 1852), 
obra del sabio geografo y diplomitico ingles Sir Robert H. Schomburgk. 
El ilustre Consul de Inglaterra en Santo Domingo realiz6 una serie de ex- 
pediciones cientificas por el pais, de 1849 a 1852. Tambien aparece La Ro- 
mana, como "lugarejo", en el Mapa de la Isla hecho por Schomburgk en 
esa epoca. (ERD). Menci6n antigua de La Romana hPllase en AGI. Con- 
taduria 1061, en una partida de pago hecha el 6 de octubre de 1659, por 
la cantidad dc 930 reales al patr6n y inariueros de la balandra del Rey, 
por el despacho de ella "con un oficial de tropa que fue a reconocer la 
Romana, por la noticia que se tuvo de hallarse en ella una balandra que- 
mada". (FCU). 



y cuya Viuda se hizo Christiana con el nombre de Dona Ines 
Cayacoa. 

A vuelta de Cabo Rezon, o de Samana, sigue la tierra de Peninsuia de 
este xionibre mirando al N. que las Cartas antiguas y algunas y su 
modernas tienen por Isla separada de Santo Domingo: en esta Costa del N. 

se demarca como Peninsula, aunque el Isthmo no es tan es- 
trecho, como aqui se figura, segun la inspeccion que de orden 
superior hizo el Ingeniero Don Lorenzo de Cordova (12). De 
ella resulta tambien, que la longitud de aquella lengua de tie- 
rra es cerca de 4 leguas mayor de lo que aqui se figura, cuya 
Costa del N. es abordable en Barcos pequenos, para facilitar 
la extraccion de los frutos que se cogen por aquella vanda. 

Despues de la Peninsula sigue la Costa de la Isla acia el costa desde 
Satnand al Cabo Frances. Este distrito es de la misma calidad que el que Cabo 

hay entre Pta. Espada y Cabo de San Rafael, esto es, aborda- , ,eje 
ble por todas partes, especialmente en las Calas que hacen 
las salidas de los rios. Tambien se halla en este trecho, a vuelta 
de Samana, el Estero grande, que es un Pto., cuya boca mira E s t e r o 
al N .  E.; tiene arrezifes y vaxos de uno y otro lado, aunque la grande. 

entrada es limpia, su interior espacioso y abrigado y su fondo 
de !4 brazas, desde el qual a dicho Cabo Frances esta una Ba. 

Bahia Esco- grande del todo abierta al N. E. que en nuestro Mapa y otros cesa o de 
se llama Ba. Escocesa y en algunos se dice de Cosbec. Cosbec. 

Desde el Cabo Frances a Pto. de Plata corre la Costa de 
E. a 0. con algunos Cabos, como el de la Roca y Macoris, Bahia del 

guarnecida la mayor parte de arrecifes y descubierta a1 N. Bdlsamo. 

La Ba. que se llama del Balsamo entre los rios de San Juan y 
Macoris, se le da por lo dicho el nombre de Ba. con muchisi- 
ma impropiedad. El Pto. de Santiago, que mas comunmente 

Puerto de 
se conoce por Pto. Viejo, es pequeno y mas bien debe llamarse Santiago. 
Cala que Pto. Puerto viejo. 
----- 

(12) Lorenzo de Cordova y Domenech, ingeniero militar de la Plaza 
de Santo Domingo, con titulo y nombramiento de segundo agregado y suel- 
do anual de 1500 pesos, fecho en Buen Retiro el S de diciembre de 1752: 
en la Isla desde 1755. De su actuacion mas notable es la fundacion de la 
ciudad de Samana, vease "Samana, Pasado y Porvenir", (autor E. Rodriguez 
Demorizi) Archivo General de la Nacion, vol. 111, p. 15, Sorprendiole la 
muerte repentinamente en Montecristi, julio de 1761, cuando atendia de 
oficio a la fundacion de aquella ciudad. (AGI, Santo Domingo 973, 1085. 
lW4). (FCIJ). 



puerto de El Pto. de Plata fue descubierto y visitado por el Almi- 
'lata. rante en su primer viage. Dominabale una Montana, cuya ci- 

ma se veia tan blanca, que creyeron los nuestros cubierta de 
nieve y desenganados la llamaron Monte de Plata y el mismo 
epiteto dieron al Pto. que esta baxo de ella. Pareciole muy 
lindo al Almirante y en otro viage le reconocio junto con su 
hermano el Adelantado Don Bartolome y trazaron el Plano 
de la Poblacion que despues se hizo en aquel parage. Su boca 
mira derechamente al N. y su fondo de 3 brazas. 

P~ierto Ca- Desde este Pto. sigue la Costa inclinando al O. hasta la 
hallo o de Pta. de la Isabela, antes de la qual esta Pto. Caballo. En este 

Gracia. entrh el Almirante con la Carabela llamada la Pinta, una de 
las S que hicieron el descubrimiento, cuyo Capitan Francisco 
Martin Pinzon se le habia separado muchos dias antes y le 
causaba bastante inquietud, y llamb Pto. de Gracia. 

de la .4 vuelta de la Pta. de la Isabela esta el Pto. de la prime- 
ela. mera Poblacion que con este nombre, en memoria de la Ca- 

tolica Reyna, hizo Don Christoval Colomb en la Isla Espanolrr, 
al qual abordo de noche obligado de una tempestad. Desagua 
en este Pto. un rio que tiene el mismo nombre de Isabela y trae 
bastantes aguas. Abrigado alli el Almirante, reconocio al otro 
dia la belleza del Pto. aunque un poco descubierto al N. E. 
dominado de una Montana muy elevada, y llana en su cum- 
bre, cercada de Rocas. Anclase en 41 por 14 brazas, y debiera 
ser un objeto de la mayor consideracion para nosotros, asi 
por haber sido el primer establecimiento y con nombre tan 
heroyco, como por otras muchas utilidades que ofrece su si- 
tuacion por aquella parte de la Isla. Tiene con mucha inme- 
diacion entre el Islote y Pta. de Marigarrote y la Pta. Rusia 

Estero hondo otro Pto. llamado Estero hondo. 
Queda la Isabela doce leguas al E. de Monte Christi. Lue- 

go que se vuelve de la Pta. Rusia al O. se encuentra la fsla de 
Arena, por entre la qual y la tierra hay un pasage al Yto. de 
la Balza que no es accesible por otra parte a causa de los arre- 
zifes, que corren desde la Isla de Arenas hasta el Cabo de 
Monte Christi. 

Rada de 
Monte Vuelta esta Pta. se halla la Rada del propio nombre, que 
Christi tiene desde 7 hasta 30 brazas de fondo, en la qual desemboca 



el rio Yaque, a cuya parte Occidental queda otra Montana 
que echa el pie sobre la mar, formando una Peninsula y es 
en realidad a la que el Almirante, viniendo de Pto Real, que 
se halla mas al O. di6 el nombre de Monte Christi. A este Pto. 
llegan nuestros Bergantines Correos mensualmente ('8). 

Frente de esta Montana, a la parte Occidental de la Rada, de 

hay unos Islotes, que llaman los Siete Hermanos, y a vuelta de Manzanilla. 
la misma Montana la Ba. de Manzanillo, en que desemboca 
el rio Dajabon, la qual tiene desde 5 hasta 11 brazas de agua: 
su boca queda al O.; este es el ultimo Pto. de nuestras pose- 
siones por la vanda del N. que en caso de fomentarse el cul- 
tivo de la Isla, seri de muchisima importancia para el Comer- 
cio conel Pueblo de Dajabdn, que tenemos fundado, y con 
otros que pueden formarse en la vasta llanura que hay desde 
el hasta Santiago. 

(13) La organizaciGn del servicio periodico del Correo data de 1720, 
en que por C. R. general de 27 de junio, se particip6 a las autoridades w- 
loniales. (en Santo Domingo a Presidente y Oidores), haber hecho obligx- 
ci6n el Consulado y Comercio de Cadiz de enviar cada ano a America ocho 
avisos, y se ordenaba darles el auxilio necesario y estar siempre prevenidos 
para entregar los pliegos del servicio real en las ocasiones que llegasen a 
puerto del distrito para recogerlos. Recibida en Santo Domingo y aviso de 
recibo. el 17 de marzo de 1721. (AGI, Santo Domingo 256). El servi- 
cio se hizo mensual y la correspondencia que solia llegar a algun puerto 
del Norte, quedo fija al de Montecristi aun antes de Eiindarse cerca de e1 
la ciudad de Montecristi. (FCU). 





BREVE DESCRIPCION 
DE LAS ISLAS, CAYOS Y BAXOS QUE RODEAN LA 

ESPANOLA POR LA PARTE DE NUESTRAS 

POSESIONES 

N la Descripcion de las Islas, Cayos y Baxos, que dan 
vuelta a la Espanola, seguiremos el orden que se ha 

- llevado en la Demarcacion de los Puertos y Bahias, 
que es comenzar por la vanda del S. desde el rio Pedernales. 

La primera Isla, que por la parte del S. se acerca a la de Isla Beata. 

Santo Domingo, es la Beata. Fril-mase entre las dos un Canal, 
que de la Pta. del S. de las Montanas de Baoruco a la del N. 
de la Beata, tiene S quartos de legua y a poca distancia le 
estrecha a un Islote, que hay entre las dos, aunque despues se 
ensancha, tirando al O. Del S. de la Beata a la Espanola, corre 
un baxo de arrecifes, que vuelve al N., y tiene mas de dos le- 
guas: indicios bien claros de haber sido en otro tiempo un 
mismo Continente. En el ano 1504, por el mes de Agosto, se 
vi6 precisado el Almirante a entrar por este Canal, que tiene 
de fondo desde 5 hasta 10 brazas y en lo mas estrecho 4. El 
de 1498 habia estado frente de la misma Isla, habiendose pro- 
pasado del Pto. de Santo Domingo. 

Estiendese la Beata (14) por mas de dos leguas y media 

(M) Esta solitaria Isla, en donde espanoles tenian algiin ganado y a 
sus tiempos recogian huevos de tortugas y de aves marinas, fiie alguna vez 
teatro de castigo contra piratas. El 10 de diciembre de 1630 el Gobernador 



de E. a O. subiendo un poco al N. E. y una y media dc N. a 
S. en la mayor parte. Tiene al 0. una Ensenada y Pto. con 
10 brazas de fondo: es abordable casi por todo su circuito, que 
es de 8 a 9 leguas, en Barcos pequenos. El terreno es excelente, 
como lo manifiesta su copiosa y gruesa arboleda de diferentes 
especies, y los ganados silvestres que han multiplicado en ella. 
En su terreno podrian fundarse haciendas, tanto de labor, co- 
mo de crianza, y las hubo antiguamente. 

El resto de la Costa del S. hasta Comayazu es limpio de 
santa Cala- islas e Islotes. Entre Comayazu y la Romana esta Santa Cata- 

lina. lina, separada de la tierra por un Canal de un quarto de legua. 
que corre de E. a 0. con arrezifes por donde costean sin ern- 
barazo los Pescadores. Tira de E. O. como dos leguas y de N. 
a S. tres quartos. Sus producciones son las mismas que hemos 
dicho de la Beata y, por consiguiente, sus proporciones para 
labor y crianza. 

Al E. de la Catalina se halla la Saona ("5) que merecia mis 
atencion de la que se hace de ella. No es tan grande, ni fertil 
---- 
Chavez Osorio envio a ella dos navios de armada al mando respectivo del 
capitan regidor Santiago Rodrfgvez de la Vega y capitan Francisco Rami- 
rez Camacho para destruir un canebn de extranjeros en ella ranchados: to- 
m6se una lancha enemiga y fueron ahorcados en la isla diez de los apresa- 
dos, cuyos cuerpos dejaron suspendidos para cuando llegasen otros q.ue re- 
conociesen el posible paradero de sus aventuras, y cuatro mas que pare- 
cian de buen entendimiento llevaronlos a la carcel de Santo Domingo, a 
disposicion de la justicia. Escribania de Camara %A. (FCU). 

(15) En 15 de julio y 24 de septiembre de 1771 el Gobernador puso en 
noticia del Rey haber expulsado de la isla Saona a unos ingleses que allf 
tenian hechas sus rancherias y vivian dedicados a la pesca de tortugas, y 
que para ello envio a don Lorenzo Daniel con embarcacion armada y gente 
que arruinaron las rancherias y prendieron a sus ocupantes, de todo lo cual 
instruyo un expediente tan somero e impreciso, que le valio severisima 
reprension. Por Ckdula real de San Ildefonso de 26 de julio de 1774, se 
le afeo que empresa de tanto bulto la hubiese encomendado a un particu- 
lar "cuyo apellido es sospechoso" (error en el Consejo de Indias), "agregh- 
dose no constar sino por una leve expresion del corsario la demolicion y 
quema de los establecimientos y rancherias, sin especificar su estructura. 
capacidad, fortaleza, ni otras particularidades que en tales casos nopue- 
den omitirse, y m&s cuando los extranjeros usan en los parajes desiertos de 
mis dominios el inicuo ardid de dejar, fijar palos, o erigir pilares, con 
armas e inscripciones alusivas a su nacion para aparentar una quieta po- 
sesion y pacifica tolerancia, y disputarme el inconstestable derecho que 
he tenido, tengo y conservo en esos reinos, como lo ha acreditado la expe- 
riencia en otras ocasiones. de lo que proviene la necesidad de celar los 
sitios Y parajes que no se hallen materialmente ocupados por mis vasa- 

y la de examinar prolijamente si en los sitios donde se han descubierto 
los de otras naciones, han dejado cautelosamente signos que cn lo fatturo 



la de Curazado en que tienen los Olandeses un poderoso Co- 
mercio ni la igualan otras, en que las demas Naciones han 
hecho establecimientos muy fuertes. Su separacion de la de 
Santo Domingo es solo de media legua entre la Pta. de la 
Palmilla y la que se abanza de la Saona al N. Esta rodeada de 
baxos y arrezifes a excepcion del Pto. que mira al O. Su cir- 
conferencia es de 8 leguas escasas por el S., dos y media por 
la parte Oriental, 6 al N. y 2 al Poniente, que componen 18 
leguas y media. Dilatase de E. a 0. 6 leguas y tiene de N. a S. 
2 y 1/4. A cada uno de sus extremos de E. y de O. se levanta 
una Montana y otra en la Pta. de su mediania, que mira al 
S. las quales la abrigan, la riegan, y templan. Los Indios tu- 
bieron en ella un Cazique o Principe, que era Soberano en 
aquella Isla, independiente de los de Santo Domingo. Sus Va- 
sallos se dieron con el Comercio de los Espanoles a la Agricul- 
tura y siembra de los granos y frutos, que tenian y nos proveian 
de muchisimos viveres, asi para el abasto de la Capital, como 
para las espediciones. Los nuestros tubieron despues haciendas 
en la Isla con sobrada utilidad de los Propietarios; ella, y su 
buen Pto. solo sirven en el dia de abrigo a los que por alli na- 
vegan y por necesidad o conveniencia llegan a refrescar sus 
aguadas, hacer lena y tomar carnes de los ganados mayores y rrie- 
----- 
pongan en cuestibn el derecho indubitable que me asiste, cuyos dos extre- 
mos se han omitido, pues no aparece que se haya celado con vigilancia 
la Isla Saona y sus costas, impidiendo la pesca y cualquiera otro acto que 
pudiera dar color de dominio, ni de que se haya hecho la cuidadosa ins- 
pecci6n de los sitios y parajes de las rancherias y bohios, para ver si los 
enunciados extranjeros habian dejado indicios de volver, y puesto algunas 
armas, &as o inscripciones para persuadir la pacifica posesion que no 
tienen, ni han tenido, y aunque semejante tibieza o descuido pudiera tener 
disculpa. no la merece el que habiendo confesado los aprehendidos el 
haberse dirigido a la mencionada Isla de Saona con patentes de sus res- 
pectivos Gobiernos, y, hallando estos documentos y otros en idioma es- 
tranjero, ni se haya hecho la menor memoria de ellos, ni puesto en los au- 
tos: siendo, como eran, tan precisas h a s  para venir en conocimiento del 
espiritu en que se concedian y libraban semejantes patentes por los minis- 
tros holandeses e ingleses, y mas cuando asimismo confesaron llanamente 
estaban en la inteligencia de que la pesca en la expresada Isla era licita 
y comln, corroborandolo con el ejemplar de no haberles molestado los 
corsarios de la Compania Guipuzcoana en las ocasiones en que los habian 
hallado en el mencionado ejercicio, no alcanzandose tampoco el motivo de 
haberlos puesto en libertad y permitidoles su ausencia. etc." Se le reproba- 
ba el procedimiento empleado en el asunto y se le mandaba enviarse gente 
a la Sauna a reconocer que senales hubieran dejado y se destruyesen, y 
arrasase cuanto hubiera quedado del rastro de aquellos extranjeros. A. 
G. 1. Santo Domingo 930 (FCU). 



nores de que abunda. La copia de sus aves, especialmente de 
2 6 3 generos de palomas, es increible, si no se ve. 

Mona Q Ato- A1 O. de la Saona, un poco mas al S. hay dos Islitas, lla- 
madas la Mona y el Monito entre las de Santo Domingo y 
Puerto Rico. El Monito, que es el mas proximo de las dos, 
es poca cosa; pero la Mona tiene 2 leguas y quarto de E. a O. 
sobre media y algo mas en parte de N. a S. Tiene puertos para 
Buques medianos y menores y todo lo necesario para pobla- 
cion, cultivo y crianza. Su utilidad y estimacion puede cono- 
cerse de haber sido objeto de consideracion para el premio de 
los servicios de Don Bartolome Colomb, a quien hizo dona- 
cion de ella S. M. por los anos de 1512. Fue entonces bien ciil* 
tivada y de mucho provecho a sus Propietarios. 

Mas al N. de estas, entre la parte Oriental de Santo Ds- 
mingo y la Occidental de Puerto Rico esta el Islote llamado del 
Desecheo, que han corrompido los estrangeros en sus Cartas, 
con el nombre de Zaqueo. Son muy pocos los que saben la eti 
mologia de su verdadero nombre, la qual viene de que para 
doblar una y otra Isla por sus vandas del S. en demanda del 
N. es menester desechar la tierra y acercarse, aunque no mucho, 
ar'~esecheo para huir los Baxos. 

Subiendo al N. quedan al 
de nuestra Isla 10s Baxos de la 
dida de un tesoro que tubimos 

N .  E.  
Plata, 
sobre 

del Cabo Viejo Frances 
llamados asi por la per- 
ellos. Son unos arrezifes 

que cubre el mar, divididos en dos partes: la de los mas pe- 
quenos esta como 12 leguas del citado Cabo, la mayor esta 
cerca de tres. 

Abrojos. Frente de la Punta de la Isabela, 14 leguas al N. hay es- 
Islas Turcas collos e Islotes que los F~anceses llamaron le Mouchoir carre. 

Y Otros E1 panuelo quadrado. Los nuestros le dieron por nombre en 
Escollos. 

10s principios de su descubrimiento Abreojos, que corrompido 
despues se dixeron los Abrojos. Al O. de estos y casi baxo de 
la misma linea, quedan otros Grupos de Islillas muy baxas, 
de las quales unas se llaman Turcas, que los Franceses dicen 
Ananas, que tienen bellas Salinas y otras se llaman Cayucos 
0 10s Cayos. 



N O T A  

Como el Mapa que acaba de publicar Don Tomas Lo- 
pez (le), Geografo de S. M., sea muy suficiente para la inteli- 
gencia de esta Obra, hemos escusado el costo de abrir Lamina 
mas correcta, que reservamos para quando demos a luz la His- 
toria de la Isla. Con la explicacion de las Bahias, Ensenadas, 
&c. pueden deshacerse algunas equivocaciones que hay en el. 
Por lo respectivo a los descuidos typograficos, en que ha incu- 
rrido por defecto de conocimiento practico del terreno, nombre 
de Rios, Arroyos, Montanas, &c. no nos detenemos, por no ser 
de importancia para el asunto. El que quisiere tener-esta Obra 
con el Mapa, puede tomarle en casa de dicho Don Tomas Lopez. 

-- 
(16). Tomis Lopez, Geografo de los dominios de S .  M., 1>uhlic6 

en Madrid en 1785 un Mnpa de la Isla, y un Plano de la Plaza y ciudad de 
Santo Domingo, del nirl hay ejemplar en la Biblioteca de E. R. D. 





DEL VALOR Y UTILIDAD DE LA 

ISLA ESPAROLA 

DE 

CAPITULO PRLMERO 

SITUACION DE LA ISLA DE SANTO DOMINGO 

A Isla de Santo Domingo, una de las mayores o cn rea- 
lidad la mayor de las Antillas, porque aunque es me- 
nos larga que la Havana, es mas que doblemente an- 

cha, esta colocada en medio del inmenso Archipielago de la 
America Septentrional, compuesto de innumerables Islas, el 
qual se estiende desde los 8 a los 28 grados de elevaciun polar 
y corre de los 293 a los 316 de longitud, quedando ella entre 
los 18 y 19 (17). Su meridiano tiene de diferencia con el de Paris 

(17) La Isla esta situada entre los 170, 36', 50" y 199, 56'. 40" de la- 
titud Norte y los 7 W ,  38', 21" y 769, 51' de longitud Oestc dcl Mnridiano 
de Paris, o sea, entre los 68Q, 18', 12" y 74Q, 30', 50" del Meridiano de 
Greenwich. V. A. C. Rodriguez, Geografia de la Isla de Santo Domingo, 
Santo Domingo, 1915, p. 225. (ERD). 



4 horas, 43 minutos y 51 segundos, segun las Observaciones 
del Padre Pedro Boutin hechas en la parte Occidental. Su lon- 
gitud de Oriente a Poniente tiene cerca de 200 leguas; y la la- 
titud de Septentrion a Mediodia es de mas de 70 en lo mas 
ancho, de las quales no rebaja la tercia parte en el resto de su 
estensih. Las Cartas antiguas padecen una equivocacion no- 
tabilisima, tanto en su longitud como en su latitud. Este de- 
fccto ha ido corrigiendose con las Observaciones y Mapas pos- 
teriores, especialmente el que por los anos de 40 levanto el Al- 
ferez de Artilleria Don Manuel Sanchez Valverde (la), que servia 
de Ingeniero; y el que en 76 deline6 el Excelentisimo Senor 
Don Joseph Solano y Bote, siendo Capitan General de la mis- 
ma Isla. (19). Pero todavia notan las personas que tienen conoci- 

(18) Tio carnal del racionero; caso en 1718 con Mercedes S h s  Diaz, 
y despues con Ana Marron, y murio en 1749. Su titulo de Subteniente de 
artilleria dado en San Ildefonso el 2 de octubre de 1741. AGI, Santo Do- 
mingo 1085. Se conserva de el un plano, en negro y verde, con pie indi- 
cador: "Manuel Slnchez Valverde f. Ano de 1730"; tiene indicaciones ma- 
nuscritas. y esta su escala a "diez leguas marineras" (:141 mm). La pieza 
tiene 691 x 458 mm, y ocupa el plano 627 x 389 mm. Y en la cartela se 
lee: "Plan / de una Parte de la ysla Espanola contenilda desde la Baia de 
neiva hasta el Cabo / de Benet en la Cata del Sur, y assimismo / se ex- 
presan los Balles de San Juan, y de / Neiva y en este contenidas la la- 
guna de Enrri/quillo, la florida y tierra nueba Paraje / que d i i n  lar 
franceses es comun a las dar / Naciones hasta Arroyo Blanco, y no 
combij'niendo el Senor Preste. en esta Comunidad / no obstante de aveme 
mantenido guard. / de las Companias Milicianas oy la mantiene / con 
Jente pagada por este motivo". Es plano enviado por el Presidente Rocha 
Ferrer con carta de 14 de agosto de 1730. AGI, Santo Domingo 304. (FCU). 

(19) Por R. O. de Madrid 23 de marzo de 1771 se le dijo al Goberna- 
dor Solano y Bote haberse recibido un plano de la Isla hecho pedazos. 
y que en la primera ocasion volviese a enviarlo triplicado. AGI. Santo 
Domingo 1018. Ei 23 de octubre de 1773 avisaba Solano del nuevo en- 
vio del mapa dentro de un canuto de hojalata en un cajon de madera; el 
mapa guardaba relacion con un delineo de la frontera, y le acompanaba 
un oficio historiado sobre las pretrmiones francesas de inconformidad w n  
parte de dicho trazado, su fecha 24 de septiembre anterior. AGI, Santo 
Domingo 1019. La mencion de un mapa delineado or Solano, como en el 
texto se dice, ha de identificarse con la del mapa 8onteriz0, ejecutado en 
dicho ano durante el ejercicio de la comisibn franco-espanola de Demar- 
cacidn de Limites. Dicho mapa no es obra espanola, sino francesa; autor 
el ingeniero Mr. Calon de Filwur, quien hizo cuatro copias, valiendose de 
los delineadores franceses Depeneville, Bony, Thomas, Boisselier, Belle- 
vue, Detauviile y Demoulin, en cuyo trabajo se invirtieron cuatro meses y 
veintidn dias. Los comisionados don Joaquin Garcia Moreno y don Jost 
de Acuna supervisaron personalmente este trabajo, y Garcia entrqo a 
diciios delineadores 300 pesos de gratificacion secreta "para acalorar su 
mas pronta ejecucion". El primer plano acabado se encamino a Solano el 
30 de septiembre de 1776 para que lo enviase a la Corte. AGI. Santo Do.. 
mingo 1019. El gobierno de Solano acabo al tiempo que el i n ~ n i e r ~  <!on 



miento practico del terreno, que las dimensiones geometricas 
de uno y otro, son inferiores a la verdadera estension y di- 
latacion de la Isla (20). 

Sus antiguos Pobladores la daban los nombres, verdadera- 
mente epitetos, de Hayti o Tierra alta, y Quisqueya o Madre 
de tierras (21). Esta fuC la primera en que fijo el pie nuestra 
Nacion baxo de la conducta del inmortal Almirante Don 
Christoval Colon en el Eelicisimo Reynado de los Catolicos 
Reyes Don Fernando y Dona Isabel, por los anos de Jesu 
Christo de 1492. En ella enarbolamos y plantamos el soberano 
Estandarte de la Santa Cruz, el qual por un estupendo y bien 
averiguado milagro acaecido en 1514, (22) conservamos como 
--- 
Antonio Ladrdn de Guevara, con su ayudante don Juan de Salazar y Va- 
lenzuela, termino un plano de los alrededores de la Capital, cuya hechura 
corrio del 28 de abril al 20 de agosto de 1778. Desde luego que, en Apuntes 
para la Cartografla Dominicana (Boletfn del Archivo General de la Na- 
cidn, niun. 2, p. 18) el mapa senalado con el niim. 36 es la anotacion he- 
cha del pasaje a que corresponde la pmsente nota. sobrancero del todo en 
todo, por ser el mismo mapa que en aquella serie lleva el n6m. 33 (FCU). 

(20) El Abad Raynal, en su Hist. Phil. y Pol. lib. 6, cap. 5, dice: 
"La isla de Hayti, que tiene 200 leguas de largo, sobre 60, y en partes 
80 de ancho. "Se goberno sin duda por una Carta Inglesa. que es la me- 
nos incorrecta que yo he visto. Pero como este Escritor no procede en su 
Obra con los conocimientos geogrhficos que debia, afirma en el lib. i3, 
cap. 19, que la Isla tiene 160 leguas de longitud y de latitud como 30. En 
esta dimension siguio al Padre Charlevoix. Sus Reflexiones politicas pa 
decen el mismo trabajo de no nacer de anos principios constantes y asi re 
implica y se contradice a cada paso. Vease la que hace sobre los Espaiio- 
les viciosos, que llev6 el Almirante a Santo Domingo, en el lib. 6, cap. 6. 
tomo 3, y cotdjese con la de iguales Ingleses en el lib. 14, cap. 38, tom. 5. 
Estos se mejoraron en unos establecimientos recientes y donde las leyes 
no tenian vigor, hasta volver a honrar su Patria; y aquellos se hicieron 
peores por los mismos principios. Politica graciosa. (A). 

Sinchez Valverde cita frecuente a Raynal. La discutida obra de este 
es Histoare philosophique et politique des 6tablLFsements du commerce des 
europeans dans les deux Indes. Geneve, 1780, 10 vols. Public6 ademas, 
Essai sur l'administration de St. Domingue (Gbneve, 1785, XVI-254 p.) en 
que habla del clima, de los cultivos, de la esclavitud, comercio. finanzas 
y justicia. Se refiere en su mayor parte a la colonia francesa. Raynal tuvo 
otro opositor, T h .  Paine, autor de Remarques sur les erreurs de I'Histoi- 
re Philosophiqm de M. G. Th. Raynal, par rapport aux affaires de P 
Amerique septentrionale, par Th.  Paine, Maitre exArts de la Universitc' 
de Pensylvanie .... traduit de l'anglais et augmentk d'une prbface et de 
guelques notes, par A. M. Cerisier. Amsterdam, 1783, 126 p. (ERD). 

(21) Vease Dr. Apolinar Tejera, Quid de Quisqueya, en Boletin del 
Arciiivo General de la Nacidn, C.  T. ,  1945 No. 42, p. 216 (ERD). 

(22) Debi6 de ser error tipogrtfico. No es 1314. La celebre Eatalla 
de La Vega Real fue el 25 de marzo de 1495. (ERD). 



inestimable reliquia, en aquella Catedral Metropolitana Pri- 
mada de las Indias, cubierta de plata con labor de feligrana 
baxo de la custodia de tres llaves, que se depositan en el Derin, 
Canonigo y Racionero Decanos. Verificose de nuevo en esta 
Reliquia santa (que asi la llamamos vulgarmente) la Profecia 
de nuestro divino Redentor, de que traeria a si todas las co- 
sas, quando fuese exaltado o levantado de la tierra (2" pues 
desde aquella Isla, en que se elevo la imagen de su Cruz, sobre 
cuyos brazos se dexo ver, con asombro de los Indios, en los de 
su santisima Madre (24) comenzaron a esparcirse los rayos de 
la verdad y la doctrina evangelica por todo el nuevo mundo. 
De alli, como de un centro, salian todas las expediciones, con 
que se descubrio, conquisto y poblo aquella que llamamos 
quarta parte del mundo y debia decirse mitad del Orbe. Por 
estos y otros motivos se distinguio desde el principio con el 
renombre de la Espanola, como que era el seno de la NaciOn, 
de donde se derramaba por las demas innumerables Islas y 
basto Continente, hasta pasar al mar Pacifico o del Sur y dar 
principio a las conquistas del Reyno del Peru: siendo por con- 
siguiente el primero y mas inmortal padron de los Espanoles 
en el valor y en el culto. 

Su situacion, respecto de las otras Islas y Tierra firme, 
dice el P. Francisco Xavier de Charlevoix, (Historiador Fran- 
ces) (25) que no podia ser mas ventajosa: porque esta casi ro- 
deada de ellas y podria decirse que fue colocada en el centro 
de aquel grande Archipielago, para darlas la ley. Las otras tres 
grandes Antillas de Sotavento (Cuba, Puerto Rico y Jamaica) 
parecen sobre todo dispuestas a reconocer la superioridad de 
aquella, y su dependencia: porque a cada una de ellas se avaii- 
za con tres cabos o puntas. El de Tiburon, que la termina al 
Sudueste, no esta mas de SO leguas de la Jamayca y segun Ovie- 
do 25: entre el de Espada y Puerto Rico se cuentan 18: y 12 

(2.d) Joan, 12 V. 32. (A) 

(24) Charlev. Hist. de S. Doxn. lib. 6. (A) 
(25)  Hist. de Saint Domingue, lib. 1. (A) 
Refierese a la obra dc Pierre Francois de Charlevoix, Histoire d e  1' 

7sle Esp<rgnole, de la cual hay ediciones de 1730 (Paris, 2 vols.) y 1733 
(Amsterdam, 4 vols.) Sirvi6 de base a esta obra la Histoire manuscrita 
de Le Pers. cuya publicaci6n se ha iniciado en el Boletfra del Archivo Ge- 
neral de la Nacion, C. T. L946, No. 46, p. 107. (ERD). 



del de San Nicolas a la Isla de Cuba. Ninguna otra, dice el 
mismo Charlevoix, podia poner a los Espanoles en estado de 
establecerse solidamente en aquellos mares: por consiguiente 
ninguna es mas capaz de hacer mantener el respeto y la su- 
perioridad de la Nacion; asi sobre las Islas y Continente, qiic 
poseemos, en caso de qualquier necesidad, como sobre las que 
nos han usurpado los Estrangeros en aquellos Dominios. Su 
colocacion a Barlovento, la multitud y capacidad de sus Puer- 
tos a los quatro vientos principales, su inmediacion a Puerto 
Rico y Cuba, con otras proporciones, la hacen el centro de la 
navegacibn y llave de la Nueva Espana. A qualquier parte que 
hayan de girar nuestras Flotas o Esquadras, las brinda con an- 
clages seguros, con refrescos abundantes y con direccion pro- 
porcionada: sea recibiendo las que pasan de Europa, sea aco- 
giendo las que hayan de salir de Indias, sea despachando las 
que operen y transiten con qualquier motivo por aquel Archi- 
pielago. 

Sobre estas indisputables ventajas tiene la Espanola otra 
muy apreciable, que es la de estar cercada con mucha inmedia- 
cion de varias Islas pequenas, de las quales puede sacar y en 
otros tiempos ha sacado grandes auxilios, tanto para su subsis- 
tencia y adelantamiento, como para el comercio y la navegacion. 
Tales son la Saona, llena de ganados y aves; la Beata y Sanla Cn- 
talina, poco menos pobladas de estas especias; Altovelo, IsEa- 
vaca, la Mona, el Monito, la Tortuga, la Guanavana y otras, 
abundantes de muchas y excelentes maderas, como lo son tam- 
bien las tres primeras. Tampoco distan mucho de nuestra Isla 
las que se llaman Turcas impropiamente, porque su verdadero 
y primitivo nombre, dado por su Descubridor, es de Ui6go Lu- 
yengo, en que hay ricas salinas, de que se aprovechan los In- 
gleses y los Franceses. 



CAPITULO 11 

DE Li4S SERRANZAS QUE CORTAN LA ISLA, 
SUS LLANURAS Y TEMPLE (26) 

Toda Ia area y superficie de Santo Domingo esta cortada 
de Norte a Sur y del Este a Oeste con cordilleras de Serranias 
mas o menos altas, que la dividen en muchas partes, con gran 
separacion, en cuyos intermedios se forman inmensos llanos o 
valles. El de la Vega Real se tiene por el mayor de todos, situa- 
do al Norte de la Isla. El Padre Charlevoix (27) le da 80 le- 
guas de largo, sobre 10 de ancho. Pero se equivoca; porque si 
lo toma desde la Bahia de Samana, por donde viene corriendo 
con el Yaque grande una llanura sin interrupcion, ni Serrania 
notable, que termina en la planicie que ocupan los France- 
ses, llamada del Guarico (28), excede en mucho a la longitud re- 
ferida; pero si se cine a lo que es jurisdiccion de la antigua 
Ciudad de la Concepcion de la Vega, debera rebaxar mas de la 
mitad. Los rios, arroyos y quebradas o canadas que la riegan 
son innumerables, aunque no llegan a los 30.000 que cuenta 
el mismo Autor (29). La hermosura y frescura de este llano 
causo admiracion y llam6 toda la atencion del Almirante y 
primeros Espanoles que abordaron la Isla por la Isabela. 

Pasado el rio Camu hay otro pano de tierra plano, que lla- 
mamos el despoblado de Santiago y corre baxo nuestra domi- 
nacion hasta el rio Daxabdn, de 25 a 30 leguas con latitud pro- 
porcionada. Al Oeste de la Capital esta el Valle de Vani, que 
se estiende desde el rio Nisao hasta el de Ocoa, con excelentes 
pastos para toda especie de ganados, cuyas carnes son del gusto 
--- 

(26) Veanse descripciones semejantes a la de este capitulo, con otras 
noticias, en la Relacidn de Alcocer, de 1650, en Relaciones Histdricos de 
Santo Domingo ...., vol. 1, p. 198-209. Vease, ademas Chardon, GeografIa y 
fisiograffa, en ob. cit. p. 24. (ERD). 

(27) Charlev. lib. 1. (A) 

(28) Hoy Cabo-Haitiano. 

(29) Esta exageracion es obra de Las Casas. Vease su exaltada des- 
yipcion del Valle de La Vega Real en su Afiolog6tica historia de !as Zn- 
di- Madrid, 1909. (ERD). 



mas delicado y' muy abundantes en leche y grosura. La espe- 
cie bacuna suele padecer en ellos notablemente por las largas 
secas que causa el impetu casi continuo de las brisas, que arre- 
batan con celeridad las nubes, sin darlas el tiempo correspon- 
diente para deshacerse en lluvias (30). Por esta razon sufren 
alli los Criadores de tiempo en tiempo crecidos quebrantos; 
pero es tal la excelencia de los sitios, que con qualesquiera llu- 
vias resarcen, sin mucha dilacion, sus perdidas; y si tubiesen 
bastantes fuerzas para abrir norias en sus respectivas posesio- 
nes, como lo ha hecho algun otro con conocida utilidad, evi- 
tarian, si no el todo, la mayor parte de este dano. A este Valle 
sigue el de Azua, el de San Juan o antigua Maguana, dividido 
del de Santo Tome por las aguas de Neyba, despues. del qual 
se separan por otros Rios y Serranias, el del Onceano, corrom- 
pida la voz Occeano, que se le di6 sin duda por su estension: 
el de Hincha, Guaba y otros. Al Oriente de la Capital hay 
unas inmensas Praderias, llamadas por eso con la voz gentrica 
de los Llanos; pero todo el terreno que hay desde el rio Ozarna 
hasta la punta Oriental, internando al Norte y buscando el pa- 
ralelo de MontalZa redonda, es una tierra igual, con tal qual 
cerrillo pequeno, cuya total estension puede computarse por 
una quinta o sexta parte de la Isla. 

De esta organizacion que dio el Autor de la Naturaleza a 
aquel cuerpo, viene una dihrencia de climas, que no se expe- 
rimentan facilmente en otra parte sobre igual estension de te- 
rreno y elevacion polar. Vemos alli en territorios muy conti- 
guos ser uno notablemente mas lluvioso que otro y lograr una 
diferencia bien sensible en los grados de calor. Los llanos de 
Bdnica confinan con los de San Juan y Santo Tome: unos y 
otros estin situados al pie de Serranias: por consiguiente bien 
regados de rios y de arroyos. Con todo, los de Banica son mas 
ardientes que los de San Juan y los naturales de aquellos mas 
robustos y de mejor talla que los de San Juan, en donde el 
fresco es tal, que casi todo el ano se necesita de mucho abrigo, 
principalmente en la noche. El Valle de Constanza, dividido 

(30) En estos tiempos, ya atravesado el valle por poderosas acequias 
por donde fluyen las aguas del Nizao y otros rios inferiores, la aseveracion 
del autor sale cierta con gran ventaja, si no en cuanto a la ganaderia, a 
la agricultura, generalizada en el valle. (FCU). 



del dc Su18 Juan por unas altas Scrraiiias y colocado a la par- 
te del Norte de la Isla cn jurisdiccion de la Vega, que cstubo 
desconocido tnuclios anos (:$'), es tan fresco, que en la esta- 
c i h  iiias calurosa dcl aiio se consrrvu la carne quatro y cinco 
dius: rlc que estoy informado por niuchas personas fidcdibmas 
y por $11 propia poseedor actual Don Melclior Suriel, siigeto 
vciacisim•â. En las cimas dc esta Sierras, cuyo acceso es traira- 
josisinlo, se encuentra cscarcha todo el ano y se necesita de ho- 
pcrdi  para dormir. Las causas fisicas de esta diferencia y los 
criorci con que sobrc ellas discurren algunos Escritores, ocupu- 
rian sin necesidad niuchas paginas en una Obra que solo mira 
a la utilidad. Pero por lo general el temple de nuestra Isla por 
diferentes principios es una Primavera en sus noches y mana- 
nas hasta las ocho, o nueve horas. Despues de ellas, elevandose 
mas el Sol, e hiriendo casi siempre perpendicularmente con 
su\ rayos la superficie de la tierra, se hace mas sensible el calor, 
que templan las lluvias, la brisa, la constitucion de las monta- 
nas y otros accidentes con alguna diferencia y desigualdad, sc- 
gun los territorios y los meses. 

Lri bondad de esta temperatura, auiiquc declina al cxtre- 
iiio del calor, se conoce por la robustez, sanidad y fecundidad 
de sus indigenas: por la pomposidad, fertilidad, corpulencia y 
variedad de sus arboles y frutos. Los habitantes que encontra- 
mos cn Hayti, aunque no consta con seguridad su numero, que 
algunos hacen subir a mas de cinco millones, es cierto que 
coiiiponian cinco poderosas Monarquias, cuyos Soberanos t e  
nian a sil obediencias muchos Senores o Caciques menos prin- 
cipales (39 <Y de d6nde vendria la subsistencia de estos puc- 
blos innumerables, bien alimentados, agiles, sanos y propagd- 
tivos o lecundos? Sabemos que carccian de qua&iipedos, & 
que no habia m8s de quatro especies pequenas llamadas Hit- 

tia, (;iietni, Molir~y y Cory, las quales ni eran muy abundan- 
tes, ni llegaba la mayor a la corpulenciu de un gato. I'or otra 

:::l) En 1851 visi16 la rcgi6n el (lector Sir Rolmi Sclioml~iirgk. a la 
rlwl ir iIctlic6 su articulo Pisil lo Ilw "alley of Cofislnflm ..... pul~licatio 
en T l ~ e  .llheneu~ti. London. 18.52. p. 797. (ERD). 

W )  1.a poblacion indigena clc 1ii Isla. scgim las C:as;w. cra clc 3.000.0!10: 
dc Z(!M.(W)O. wpin Fray 'l'omik de Angiilo: y de iiias (le 1.000.000. wgim 
el gc%;grafo Ibpct de Velasco. (ERD). 



~ ~ a r t c ,  wkcinos la igiiornricia en que estaban de la Agricultura: 
las pocas siinientcs que tenian y lo poquisimo que se daban a SU 

sieiiibra: dc que se concluye que cl Fondo de subsistencia de 
taiitcs niillares dr inclividuos, venia de la Ceracidad de uri terre- 
no, cuyos prados estan siempre vestidos de verdura y sus urboles 
cargados de flores y frutos: siendo pocas las especies que guar- 
dan su.< producciones para estacion cletcrminada. El taniano de 
los frutos es generalniente niucho iiiayor, sin comparacion, que 
los' de Europa y tanta la variedad de los frutales, que se cono 
ce la liberalidad con que favorecio aquel terreno su autor, que- 
riendo que los unos produgesen cluarido cesaban estos pocos, 
para que perenneniente se viese provisto y matizado el campo; 
de que se asombraron los primeros Europeos, acostumbrados 
a vcr sus prados desnudos y sus arboles como aridos esquele- 
tos la mitad del ano. De esta abundancia, de que hablarenios 
despues mas largamente, unida a la feliz ignorancia del luxo y 
de la glotoneria, venia la desaplicacion al trabajo que eclia- 
mos a la cara, con nombre de poltroneria, a unos Filosofos fru- 
gales, que sabian contentarse con los dones gratuitos de una 
benefica madre. 
.-i esta conclusion y a su antecedente resiste con el iiiuyor 

empeno Mi.. I'aw, una de las antorchas del presente siglo ilus- 
trado entre los Estrangeros, cuya claridad no ha llegado a Ma- 
drid, porque consiste en discurrir coxi toda libertad sobrc lo 
mas sagrado, en arrollar la Religion, infamar el Estado Ecle- 
siastico y hablar contra los Espanoles. 'Todo lo ha hecho Mr. 
Paw; y sobre todo ha einplcado nueve o diez anos en acinar 
cluantah ful>ulas se han escrito contra las Indias Orientalcs, 
contra sus primeros Pobladores y contra los que las descubric- 
ron y conquistaron. .4 las escritas anacli<l su lecunda iiiiagitia- 
cion otras muchas, dirigidas todas. a establecer un Roinancc 
filosofico sobrc la degeneracion que habian padccido y pade- 
cen cn aqiic1l;t gran porcion clel Globo o Planeta terruqucw, 
las cspccies vegetablc y aniinal, coi1 iiicliision de la hurriaria, 
baso el ti tulo de R e c h e r c h ~ ~ s  I>hilosoph i q  //es 'su.). les A r w r i -  
caim G3). 

----- 
(33) M .  <Ic I'iiw. H~CAP)TIIPS p l t i los~phiq t~~s  S I ~  les atneriraitrs. o•á rtre- 

moiws it~leressan/s pour sentir rc l'kf.v/oirr de I'espere htrmaine. Par .... 
Noiiwllc ndihn.  uugriieiitir d'iine l>isserln/ion critiqiie par Dona I'crnccy. 



Para cimentar su sistema, comienza el Filosofo Paw por 
hacer padecer al nuevo mundo un funesto cataclysmo o tras- 
torno, cuyos vestigios examina y encuentra en la supuesta de- 
generacion. Infiere que la principal causa fue un diluvio di- 
ferente y posterior a aquellos, cuya memoria se conserva en los 
Libros agrados, en los Anales de la China y en las Historias y 
Fabulas profanas mas antiguas, el qual anego el nuevo Con- 
tinente y sus Islas: ahogo los quadriipedos grandes que en el 
y ellas habia, (aunque escaparon innumerables especies de 
otros pequenos y los pesadisimos reptiles, que con ironia lla- 
marnos Pericos ligeros); y en fin dexo tan anegada la tierra, 
que a la llegada de los primeros Europeos estaba todavia cu- 
bierta de broza y limazo, de lodazales y pantanos de agua co- 
rrompida. Con este suceso se vicio enteramente el jugo de su 
suelo; de suerte que no producia mas que una cantidad increi- 
ble de yerbas y arbustos venenosos; y unos exercitos innume 
rables de agigantados insectos y serpientes igualmente mortife- 
ras. Su esterilidad obligaba a los habitantes a vivir de la pesca 
y la wzeria a falta de frutos. La vasta region de la America 
Septentrional, cubierta siempre de nieves y habitada de algu- 
nos Salvages, no podia ser pais de delicias, prodigo en frutas 
y producciones naturales. En ninguna parte senalo mas la 
naturaleza su avaricia, que en esta, que comprehende el Irn- 
perio Mexicano y nuestra Isla. He aqui el resumen del Roman- 
ce Filosofico de Mr. Paw, de donde concluye la degenera~iijn 
de las especies vegetable y animal en la America y que la es- 
pecie humana, cuyos individuos acababan de baxar de las mon- 
tafias en que se habian refugiado, participo luego de la co- 
rrupcion del suelo y de la atmosfera: su sangre se maleo y con 
ella los principios de la generacion. Su propagacion fue escasa 
y viciada. Una humedad excesiva y unos halitos emponzona- 
dos casi apagaron el calor natural, cargandola de viscosidades 
y flemas. La falta del calor entorpecio sus facultades fisicas y 
espirituales: apago sus pasiones mas nobles, obscurecio o des- 
quicio sus ideas y, para decirlo de una vez, embrutecio al hom- 

& de la Defense de l'auteur des Recherches contre cette Dissertadion. A Ber- 
lin, 1774, 3 vols. Vease extensa refutacibn a la obra de Paw en J. B. Sche- 
rer, Recherches historiques et geographiques sur le Nouveau-Monde. Pa- 
ris, 1777, p. 218-265. (ERD). 



IDEA DEL VALOR DE LA ISLA ESPAROLA 

bre, que al cabo de tantos siglos no ha vuelto a serlo ni en 10 
que mira al alma, ni en lo que hace la perfeccion de la ma- 
quina, aunque ha cerca de otros tres siglos que esta mezclando 
su sangre con la de las Naciones Asiaticas, Africanas y Euro- 
peas. Porque el vicio radical de esta degeneracion reside en el 
jugo de la tierra, la qual no se ha purgado todavia; en prueba 
de lo qual, dice: (34): "Observamos sobre los vegetales que nin- 
guno de los frutales de corteza solida y de cuesco o hueso que 
se han transplantado de la Europa, como las almendras, nue- 
ces y cerezas, se han dado bien en la America o absolutamente 
no vienen. El melocoton y el alvaricoque solo se han dado en 
la Isla de Juan Fernandez. La cebada y el trigo no han pro- 
ducido sino en algunos quarteles del Norte. Y si era menester, 
para sustentar la vida, darse a la siembra del maiz, que de 
veinte Provincias de la America solo nacia en una, que 
servia aquella abundancia de frutos que venia del seno de la 
tierra graciosamente y sin trabajo? La verdad es, que la Ame- 
rica en general ha sido y es en nuestros dias un terreno muy 
esteril (37.. "Por lo que mira al genero animal, todos han dege- 
nerado hasta perder su instinto (36) y los perros Europeos pier- 
den tambien la voz y dexan de ladrar en la mayor parte del 
Nuevo Continente (37) y a POCO tiempo de su llegada se in- 
festaban de la peste venerea (39. Sobre todo, para nadie ha si- 
do mas fatal aquel clima maligno que para la especie liuma- 
na, "la qual en su quarta o quinta generacion de Criollos Eu- 
ropeos, sin otra mezcla, degenera tanto, segun las repetidas 
experiencias, que les falta el genio y la capacidad que tienen 
los Europeos para las ciencias y artes: de suerte que aunque 
dan en su ninez algunas muestras de penetracion, como los 
hijos de los Indios, se apagan al salir de la adolescencia y en- 
tonces se vuelven tontos, aturdidos y desaplicados, sin poder 
llegar a la perfeccion de alguna arte o ciencia. Por esto se dice 
--- 

(34) Part. J. pag. 11. (A). 

(35) Ibi, phg. 105 y 106. (A). 

(36) Ibi. pag. 10. (A) 

(37) Ibi, pag. 11. (A) 

(38) Ibi, pAg. 22. (A) 



de ellos, por proverbio, que ciegan quando las Naciones de 
la Europa comienzan a ver (39." 

A esta pintura de las Indias y de sus habitantes no era 
menester mas replica para entre ellos y los que han visitado 
sus tierras y conocidoles, que el 

Hoc spectatum risum teneatis, amicit 

Que decia Horacio a los Pisones sobre un libro inarcinado de 
suenos y delirios. Pero como son muchos los que no han pisa- 
do aquellas tierras, ni conocido sus habitadores, me tomar&, 
para desenganarlos, el trabajo de citarles los testimonios de 
algunos Escritores Europeos. Gonzalo Fernandez de Oviedo, 
primer Escritor y testigo ocular de la Isla de Santo Domin- 
go y gran parte del nuevo Continente, nada apasionado por 
las Indias, habla con admiracion de la feracidad de ellas. De 
la lsla Espanola hace un paralelo con las de Sicilia y Londres. 
en que da muchisimas ventajas a la primera sobre las dos se- 
gundas; siendo asi que estas, especialmente la de Sicilia, son 
de los suelos mas fertiles de la Europa. Lo mas particular es, 
que la da estas ventajas por lo que han multiplicado en elia 
sin degenerar, y muchas veces mejorando asi las especies ani- 
males como las semillas llevadas de Europa. Pero quando no 
hubiese este principio, quisiera yo saber de Mr. Paw ten que 
parte de Europa ha podido conseguirse, aGn con todo el em- 
peno de los Monarcas, un platano, una pina o ananas, una 
guanavana, un mamey, un zapote, un cacao, un aguacate, un 
molondron, o algunas de las innumerables especies frutales de 
la Isla? Luego aunque no se diesen en Indias las de Europa, 
donde dice que derramo Amaltea su cuerno, no era prueba 
ni de la malignidad, ni de la degeneracion de aquel clima. 

Lo cierto es que no digo las Indias Occidentales, sino la 
Isla sola de Hayti, excede mucho a la Europa en la variedad de 
frutos, propriamente nativos de SU suelo: en el tamano de ellos, 
de los quales muchos son mayores que la cabeza de Mr. Paw, 
como el mamey, la guanavana, la papaya o lechosa o higo de 
Indias, el coco, &c.: y en la singularidad de sus especies, de las 
quales unas, como el platano y la pina, con pesar el primero 
desde una libra hasta mas de 26 onzas y la otra dc tres a qua- 

(39) Part. 4. sect. 1, pag. 118 y siguientes. (A) 



tro libras y nias, no tienen hueso, pipa o simiente alguna; a 
otras, como el coco, la sirve de simiente la agua potable y de- 
liciosa que encierra en su cabidad, en fin, el caugil mara- 
non, o merei (nombres que en diferentes Paises se dan a una 
misma fruta) tiene su hueso o semilla (que los Franceses lla- 
man Castanas de Indias y cargan para la Europa) en la cabe- 
za, independiente de todo el cuerpo de la fruta. Estas singula- 
ridades de la naturaleza pudieran haber ocupado mucho mc- 
jor la curiosidad y la fisica de aquel Filosofo. 

El Padre Josef Acosta, Historiador juicioso (41) y veraci- 
simo, el qual tambien inclina la balanza quanto puede a favor 
de la Europa, desde el capitulo 16 al 26 y despues en el 31 y 
32 de su Historia Natural de las Indias, lib. 4, habla en los 
once primeros (aunque superficialmente, como el confiesa), 
de diferentes frutas, granos, legumbres y raices de las natura- 
les de las Indias, su abundancia, gusto, grandor y reproduc- 
cion de todo el ano. En el 31 y 32 trata de las plantas y fruta- 
les que se han llevado de Espana y comienza el 31 con estas 
palabras: "Mejor han sido pagadas las Indias en lo que toca 
a plantas, que en otras mercaderias: porque las que han veni- 
do a Espana, son pocas y danse mal; las que han pasado de 
Espana son muchas y danse bien .... En conclusion, quasi quan- 
to bueno se produce en Espana y hay alla y en partes aventa- 
jado y en otras no tal; trigo, cebada, hortaliza y verdura y le- 
gumbres de todas suertes .... Y finalmente, quanto por aca se 
da de esto casero y de provecho, porque han sido cuidadosos 
b s  que han ido en llevar semillas de todo y a todo ha rcspon- 
dido bien la tierra, &c." Este veracisimo Escritor vi6 por si 
mismo una y otra parte de las Indias, estubo en algunas dc las 
Islas, como Puerto Rico y la Espanola, habla con distincion de 
lo que vib; y de lo que supo por relacion; no puede negar- 
sele el conocimiento de la naturaleza; tubo noticia de su Obra 
Mr. Paw, la cita y no con desprecio. c&mo se atreve a 
mentir tan descaradamente, negando la existencia a las cosas 
que se ven, y han visto? Me atrevere a jurar que hasta aora 
----- 

(m) Cajuil. 

(41) Refierese al P. Acosta, en  la Isla por el ano de 1571, autor de 
la conocida Historia natural y fnoral de las Indias. Madrid, 1894. (ERD) 



no se Iia escrito un libro del tamano del suyo con tantas fal- 
sedades. Pero el miraba a su credito en la Europa donde sa- 
bia que son muy raros los que se hallan en estado de cono- 
cerlas. posible que este Filosofo ha ignorado el fuerte Co- 
mercio, (de que hablaremos despues) que hace la Nacidn Fran- 
cesa con las producciones de una quarta parte del terreno de 
la Isla Espanola, y esa la menos fecunda? 

No hay que cansarse en impugnar, ni en citar hechos ni 
testimonios contra un hombre que tiene la temeridad de ne- 
gar quanto se opone a sus ideas, y de aventurarse muchisimas 
veces a probar todo lo contrario. Si se le presenta el celebre 
Montesquieu, de quien confiesa al principio de la Carta 4. $j 6. 
Que a nadie le conviene repeler el testimonio de un Escritor 
tan respetable: O responde, que no esta bien informado, como 
en orden al Paraguay; o le pierde el respeto negando la reali- 
dad de los hechos en que se apoya o tachando de vicioso su 
razonamiento, como quando dice este sabio FilGsofo (42): "Lo 
que hace que haya tantas Naciones Salvages en America, es que 
la tierra produce alli por si misma muchos frutos de que pue- 
den mantenerse. ... Yo creo que no tendriamos iguales ventajas 
en la Europa, si la tierra se dexase inculta, la qual no produ 
ciria otra cosa que malezas, encinas y otros arboles esteriles". 
Si Dapper, de quien confiesa que habia estudiado con alguna 
atencidn las relaciones de la America conocidas en su tiempo, 
concluye por ellas, que la Poblacion de las Indias Occidentales 
excede a la de Europa e iguala a la de la Asia, dice que se ad- 
mira de que Dapper discurra asi, siendo constante que los hom- 
bres son en Indias impotentes 'y las mugeres infecundas y que 
entre los que nacen mas son hembras que varones. De suerte 
que sus pruebas son su mismo sistema y para impugnar todas 
sus suposiciones y errores, sembrados entre muchisimas noti- 
cias verdaderamente curiosas, seria menester diez o doce vo- 
lilmenes como el suyo. !Tan espesos son y tan groseros! Pro- 
bado asi el antecedente de la feracidad de las Indias, y en par- 
ticular la de Santo Domingo, con el testimonio del Padre Char- 
levoix en toda su obra, diremos senaladamente con el: "Que 
los antiguos Islenos gozaban buena salud y vivian largo tiempo; 

(42) Lib. 1. cap. 9. (A) 



los negms son alli fuertes y tienen una robustez inalterable, 
igualmente que los Espanoles establecidos de dos siglos a esta 
parte: ni es raro ver personas que viven 120 anos. En fin, si 
alli se envejece mas temprano que en otra parte, tambien se 
conservan los viejos muchos mas tiempo sin experimentar los 
achaques incomodos de la vejez (43. "A estos felices y frugales 
habitantes son a los que yo he llamado Filosofos (aunque no 
de los de la ultima raza) contra el dictamen de Mr. Paw, que 
no puede sufrir que se les de este renombre a los Salvages de 
la America, aunque me niegue a mi el mismo honor, como dice 
al fin del capitulo 25 de su Defensa contra la Disertacion de 
Mr. Parnetty (44). No he podido escusar alargarme un poco 
en esta impugnacion, aunque es infinitamente mas lo que ha- 
bia que decir, porque se interesa en ello la opinion de las In- 
dias y de nuestra Nacion. 

CAPITULO 111 

DE SUS COSTAS, PUERTOS Y BAHZAS 

Contemplada por la parte de fuera o por sus costas nues- 
tra Isla, la hallaremos no menos ventajosa y iitil a la Nacion. 
No he hablado, ni hablare por aora, de aquella parte que 
ocupan en ella los Franceses desde la Bahia de Manzanillo, si- 
tuada al Norte, corriendo al Oeste, hasta la desembocadura del 
rio ~eder'nales, que queda al Sur. Comenzare desde aqui cos- 
teando al Oriente, en cuyo distrito hasta Neyba hay varios 
Puertos pertenecientes al antiguo Reyno de Xaragua, que auri- 
que no son de mucho nombre, son limpios, abrigados y sufi- 
cientes para el Comercio. De la misma calidad los hay en la 
jurisdiccion de Ama, despues de la qual esta la famosa Bahia 
de Ocoa, distante 18 leguas de la Capital, en la qual entra un 
rio del mismo nombre, de que se proveen con abundancia y 

(e) Lib. 1. (.4) 

( 4 3  V. Paw, 01,. cit. vol. IIT, p. 124 (ERD). 



comodidad los navegantes. La figura de esta Bahia es de una 
Omega, mas bien que de una herradura con que la designan 
algunos. Sus dos cabos o puntas que hacen la entrada, distan 
entre si como tres quartos de legua y va estendiendose y dila- 
tandose mas y mas acia dentro, hasta formar la circunferencia 
de algunas tres o quatro leguas. Por consiguiente, es capaz de 
las mayores Escuadras y numerosas Flotas, cuyos Navios pue- 
den aterrar tanto, que pongan su baupres sobre la tierra y se 
aseguren en ella con amarras. La elevacion de su Costa los de- 
fiende de los vientos y hace tranquilo y apacible su mar. Por 
el lado que desemboca el rio de Ocoa hay un palmar que se 
intcrna mucho y ofrece muy buenas proporciones para estable- 
cer una poblacion en el lugar donde se ven las ruinas y pare- 
des de un antiguo amolino, que fue en los principios del Licen- 
ciado Zuaro y daba gran cantidad de rico arucar. Al lado opues- 
to en la misma Bahia estan los sitios que llaman de San Ft-un- 
cisco, por los quales desaguan dos rios, que dexan asiento muy 
a proposito para otro establecimiento. 

El Puerto de Santo Domingo se forma de la desembocadu- 
ra al mar de los rios Ozama e Zsabela, cada uno de los quales 
recibe otros menos principales con innumerables arroyos, ca- 
nadas y quebradas. Juntanse a distancia de mas de una legua 
de la Capital por la parte del Norte y quando pasan por su 
frente forman el Puerto con suficiente fondo para Navios de 
linea. Pero no pueden estos entrar a causa de un penasco que 
esta a la boca y no permite Bageles que calen sobre 18 o 20 
pies. Oviedo en su Historia ( 4 7  dice: "Que la profundidad de 
las aguas en la entrada del Puerto es de mas que de quatro 
brazas, que por ella vi6 pasar la Nao que llamaban la Impe- 
rial ( 4 7 ,  de mas que de quatrocientas toneladas o toneles ma- 
chos". La copia de aguas que traen los dos rios juntos puede 
inferirse de la turbia que causan en el mar por los tiempos de 
lluvias. Quanto alcanza entonces la vista se ve del color barro- 
so de los mismos rios, sin que se les note salir de sus margenes, 
a excepcion de alguna rara avenida, como la que hubo en Ma- 
----- 

(45) Lib. 6. cap. 7. (A) 

( '6) Wase Enriquillo y Boyd, por Fr. Cipriano de Utrera, p. 38, nota 
40. (FCU). 



yo de 1751. El penasco que cierra su entrada no seria muy di- 
ficil de quitarle y dexarla libre para los mayores buques. 

En la misma Costa del Sur, a poca distancia de la Capi- 
tal, acia el Oriente, despues de doblar la punta que llaman 
de la Torrecilla, (por los fragmentos que alli existen de una 
antigua) esta la Ensenada nombrada la Caleta, en que pue- 
den anclar Navios, bien que lejos de la tierra, a la qual no 
tienen embarazo de acercarse las Balandras y otros Vasos pe- 
quenos. A esta sigue en la misma direccion la de Andres y 
Puerto de Macoriz (47), nombre de un buen rio que alli des- 
emboca y es navegable hasta muy adentro por las mismas Ba- 
landras y Bageles semejantes. Esta ensenada proporciona la 
conduccion a la Capital de todos los frutos que puede dar un 
dilatado y fertilisimo terreno, regado de muchos rios, como di- 
remos adelante. Despues de una larga punta que se abanza al 
mar por el Sur, conocida con el nombre de Cauzedo, se hallan 
otros Puertecillos en las salidas de los grandes rios de Quiabon, 
Soco, la Romana y Cumayare, con las mismas proporciones y 
ventajas que la antecedente, de que hemos hablado en la ex- 
plicacion de las Costas. 

En la parte mas Oriental de la Isla esta la utilisima y casi 
desconocida Bahia de Samana, de que hablaremos al fin en 
particular. Volviendo de ella acia el Norte hasta la de Manra- 
nillo, en que comienza la ocupacion de los Franceses, tenemos 
a Puerto Escondido; la Isabela, nambre que le di6 el Almi- 
rante en su primer desembarco: Puerto Real, o de Plata; Monte 
Christi y otros menos conocidos y considerables, cuyas utilida- 
des y ventajas haria sensibles y apreciables el Comercio, como 
ha sucedido en muchas semejantes a estas que tienen nuestros 
Convecinos. El resto de las Costas, quiero decir, todo lo que no 
son Puertos y Bahias, esta defendido por naturaleza; ya por 
los Arrecifes e Islotes que la rodean, ya por la prominencia de 
la tierra y elevacion de montanas, que di6 motivo al nombre 
de Hayti o Tierra alta: no las Serranias, que la cortan por 
dentro, como han pensado algunos Escritores. 

(47) Hoy wmunmente llamado Rio Iguamo. Vease al respecto Lic. C. 
Amando Rodiiguez. Opinion sobre el nombre del ~ i o  que baiia la ciu- 
dud de ~Macoris, en Listk Diario, S .  D., 21 abril 1934. Prueba. documen- 
talmente, que el nombre de tal rio es ~Mocoris, formado por los rios Iwa- 
mo y Casi~i. (ERD). 



ANTONIO SANCHEZ VALVERDE 

CAPITULO IV 

DE LOS PRINCIPALES RZOS QUE LA FERTILIZAN 

Desde las Serranias de que acabamos de hablar y de otras 
menos dilatadas y altas se desata una multitud prodigiosa de 
rios, arroyos y quebradas, cuyos nombres solos ocuparian mu- 

Isabel*. chas paginas y aun seria dificil darlos a todos; pero como pa- 
ra mi proposito no sea necesaria esta menuda descripcion. s61o 
hablare aqui de los mas principales. El del Ozama, que unido 
con la Zsabela forma el Puerto de Santo Domingo, como se ha 
dicho, viene de mucha distancia por la parte del Norte y es 
~iavegable por mas de siete leguas en Canoas, lo que facilita 
la conduccion asi de los frutos de sus dos margenes, como de 
lo interior de la tierra acia el Este, por otros rios mas peque- 
nos y arroyos, quales son los de Yabacao, Monte de Plata, Sa- 

Guavanimo, Yuma, Duey, Jaynamoza, Naranjo, Yuca, Da- 
jao, Sec., que aunque aora no son navegables por falta de fuer- 
zas en los hacendados, estos los harian tales por su propio in- 
teres, siempre que engrosasen sus haciendas con proporcional 
numero de Negros al que tienen los Franceses. La parte Oc- 
cidental del Ozama que forma con la Isabela la figura de una 
Y griega, tiene tantas aguadas, cuyo curso se dirige al uno o 
al otro, que todo el terreno intermedio es un bosque fresquisi- 
mo, excepto lo poco que se ha labrado y sus frequentes corta- 
duras hacen penosisimo el camino con qualesquiera lluvias. 

A distancia como de tres leguas de la desembocadura de 
estos, acia el Oeste, desagua el de Hayna, llamado vulgarmen- 
te Jayna. El nacimiento de este no es muy distante del de otro JzG.O llamado Nigua; pero desde el principio van separandose en 
su curso, que dirige el primero mas al Oriente y el segundo por 
el contrario al Poniente, abrazando entre los dos una dilata- 
da y fertil llanura, que en los principios del descubrimiento 
fue el mas precioso manantial de nuestras riquezas y comercio, 
asi por el mucho y finisimo oro que hay en sus cavezadas, co- 
mo por las azucarerias, cacaguales, anilerias y otros frutos, que 
hacian ascender los diezmos de aquel distrito mas de lo que 
suben hoy los de toda la Isla. Una sola hacienda. que estri a 



IDEA DEL VALOR DE LA ISLA ESPANOLA 

las margenes de Jayna, llamada Canaboba que hoy es de 
ningun producto, se conocia antiguamente con el nombre de 
la Urca; porque su poseedor enviaba a Sevilla una todos los 
anos con los frutos residuos qve no habia expendido en la Ca- 
pital. 

Del Nigua, dice Oviedo como testigo ocular ("), que es N b a .  

muy principal, rico y de grandisima utilidad por los grandes 
heredamientos y labranzas de hermosas haciendas que hay en 
sus Costas y Comarcas y por los ingenios de azucar. Corre des- 
de su nacimiento hasta el mar de nueve a diez leguas. Tiene su 
origen en un elevadisimo penasco, que he visto, como limite 
de mi hacienda de Villegas. Descienden de 61 dos gruesos bra- Viiiegas. 
zos de agua, sobre un playazo de arena, que la sorbe y consume Cacapual 

toda, sin que se haya podido saber el curso que toma y me per- Autor. 

suado a que sea subterrineo. Pero como las vertientes de al- 
gunas montanas y el curso de muchos arroyos y riachuelos, tan- 
to de la parte del Este como del Oeste, buscan el declive de la 
tierra para desaguar y le hallan por aquella parte. forman con 

(48) La estancia Cafiaboba, mencionada por el autor como fuente de 
prosperidad agricola y comercial un tiempo, era de cacao, y pertenecia en 
1780 a dona Peaonila de Coca: colindaba con ella la estancia de cacao Los 
Cocos, de don Lorenm Angulo, y el ingenio Subanabotana, de don Jose de 
la Vega. Por este tiempo el ingenio tenia 27 esclavos de servicio: la estan- 
cia Caiwboba, 18: y la de Los Cocos, 4. (FCU). 

(4s) Oviedo, lib. 6, cap. 7. (A) En la desembocadura del Nigua tuvo 
intenci6n de echar los fundamentos de una rica poblacibn Diego Caballero. 
Por C. R. de Valladolid 26 de febrero de 1538, ordenbe a la Real Audien- 
cia que hiciese informaci6n sobre el ingenio de Diego Caballero, poblacibn 
de dicho ingenio, y con que contaba, pues habia pedido una legua en cua- 
dro, con facultad para amojonarla y tener jurisdiccion ordinaria, por ser 
su solar conocido. Su apoderado Sebastian Rodrfguez habia expuesto que 
Caballero "es uno de los primeros pobladores y conquistadores della y qiie 
& treynta anos a esta parte siempre Nos ha servido en los descubrimien- 
tos y conquistas del Oceano, y que es buen vezino e poblador desa isla. e 
para la ennoblescer y perpetuarse en ella, el ha hecho un edificio de inge- 
No de aziicar en un rio que se dize Nigua, que ha sido cosa de mucha costa 
y trabajo en que dizque ha gastado mas de quinze mil ducados, en el qual 
dicho ingenio tiene echa una poblacion de espafioles y negros e ind i i .  en 
que ay mas de sesenta casas de piedra y de paja, y que en la dicha pobla- 
ci6n tiene una iglesia con un clerigo que les dire misa, y ha comenzado en 
aquella hazienda a poner vinas, las quales dizque se dan muy bien, y que 
tiene trigo sembrado y espera que se dara abundantemente, y que como cosa 
que tanto le ha costado, desea que tenga alguna perpetuidad, en especial 
porque cae en camino por donde vienen todos los espafioles que escapan 
de las otras tierras, los quales son alli muy socorridos, y que tiene pensa- 
miento de en esta hazienda hazer todas las esperiencias del pastel, gana  y 
morales para seda y de todos los Erutales destos reinos porque e3 tierra apa- 
rejada para ello. AGI. Santo Domingo 868, lib. 1. f. 113. (FCU). 



su concurrencia el cauce o madre, que es bastante espaciosa, 
aunque de poca agua en los tiempos que no llueve y que solo 
tiene las del arroyo Galan y otros pequenos. Baxando del pe- 
nasco al Sur, como una legua, se hace una Isleta entre las Ha- 
ciendas de Boruga y el Pedregal, que estan al Este, y la de Vi- 
llegar, situada al Oeste. En una montana de estas, de bastante 
elevacion, fronteriza a la Isleta, brota un penasco de la Sierra, 
que queda como en la mitad de su altura, tres ojos de agua 
perennes en distancia como de tres varas, cada uno de los qua- 
les tendra el diametro y circunferencia de la copa de un som- 
brero regular. Los primeros Fundadores de ingenios o moli- 
nos de azucar que hubo en Santo Domingo comenzaron por 
aquel terreno y supieron aprovecharse de este rico presente de 
naturaleza, recibiendo todo el caudal de las tres erupciones en 
una espaciosa pila que, a pesar del abandono y del tiempo, se 
conserva entera con el nombre de la Toma (m). Sus aqueduc- 
tos corrian a dos o tres grandes molinos. Perdieronse estos en 
la decadencia de la Isla y rebosando el receptaculo, sigue la 
agua su curso natural por el cauce o madre, que llaman de 
Nigua, cuyo nombre lleva hasta el mar, habiendo recibido an- 
tes por el mismo terreno de Villegas, el arroyo de este nombre, 
los de Marciliana, Juan Caballero, Velarquez y el rio Yamdn, 
con otras aguadas semejantes. 

Nisao es otro buen rio por la propia Costa del Sur. muy 
rico (dice el citado Oviedo) de heredamientos y canaverales 
de azucar: muchos y hermosos pastos de ganados en sus cerca- 
nias. De la desembocadura de Nigua a la de Nisao habra seis 
a siete leguas y toda la tierra que se comprehende entre los dos 
fue y es labradera, llana en la mayor parte: tan fertil, que el 
inmenso Bosque de gruesa arboleda, llamado el monte Naja- 
yo (jl), que ha crecido alli despues que dex6 de cultivarse, da 

( 5 0 )  Vease articulo acerca de La Toma en la obra San Crlstdbal de 
tano, C. T., p. 137. (ERD). 

an- 

(51) El beneficio de los bosques en las zonas cercanas al mar y parajes 
por donde el enemigo invasor podria acercarse a la Capital, estuvo prohi- 
bido sitmpre. y la explvtacibn de sus maderas reservada para fines del real 
servicio. El autor hace afusibn a solamente las obras a cargo de la Real Ha- 
cienda. Durante la construccibn de cuarteles, anos de 1757-1762, sobrestante 
Juan Yarcelino Mendia, pusosele en data el 2 de abril de 1757 "por el corte 
de madcras que de cuenta de S. M. se estA trozando en los montes de Na- 
hayo con destino para la ffihrica de Ciiarteles, y son correspondientes a los 



continua provision de maderas para las Fabricas de la Ciudad 
e inmediaciones, sin que se conozcan los cortes. Su espesura 
fue en el ano de 652 (52) la principal defensa de los vecinos 
contra el poderoso desembarco de 8.000 hombres que en tiem- 
po del usurpador de Inglaterra Oliverio Comwel, hizo el Vice- 
Almirante Penn, que fue rechazado y derrotado entre aque- 
llos bosques y los que desde alli siguen hasta la Capital. En 
ellos perdio mas de 3.000 Soldados y once Vanderas, no lle- 
gando a 400 los Espanoles Criollos, que ganaron tan senalada 
victoria. Con este desastre tomo la derrota de Jamayca, que des- 
de entonces ocupa la Nacion Britanica. Todo este plano de 
tierra esta hoy inculto a pesar de su admirable fertilidad y 
proporciones bellisimas. 

Desde Nisao al rio y Bahia de Ocoa, de que hemos habla- 
do, no hay rio considerable y que desague en el mar. Despues 
de la Bahia hasta la desembocadura de Neiba hay muchos y 
excelentes. En el terreno de la Poblacion llamada Azua, o Via 
(que tiene la gloria de haber contado por vecino al Conquis- 
tador de Mexico) p3), ademas de los rios que la dan el nom- 
bre, estan los de las Mulas, Thvara, Mijo y Yaque, que la di- 
vide de San Juan de la Maguana, diferente del Yaque grande, 
que corre por el Norte. El territorio de Azua a beneficio de es- 
tas aguadas y otras muchas no tan considerables, nos dio en 
los principios gruesas cantidades de azucar y canafistola de la 
mejor calidad de toda la Isla, con preciosas maderas que con- 
ducia facilmente el propietario o bien a la Rahia de Ocoa, o 
bien al Puerto de Azua, segun la situacion en que se hallaban 
las haciendas. Lo cierto es que quanto produce en su distrito 
es de esquisito gusto y bondad. Las naranjas, de que abunda 
todo el ano, son las mas hermosas y desde que comienzan a 
pintarse en amarillo, dexa de sentirse en ellas la mas ligera 
---- 
gastos causados en jornales, salarios y man~enimientos de personas que se 
han ocupado el pasado marzo" la cantidad de 2.250 reales. Y entre las Ulti- 
mas partidas, el 19 de agosto de 1757, dia "en que ceso este trabajo" del 
corte, dikronsele al mismo Mendia 2.262 reales. AGI, Contaduria 1069A. (FCU) 

(52) Es 1655. V., acerca de la invasion de Penn y Venables, Relaciones 
histdricas de Santo Domingo ...., vol. 111. (ERD). 

Ocoa. 

(53) En efecto, en Azua hizo de escribano el celebre Hernan Cortb, que 
tambicn frie vecino de Santo Doniingo antes de ser Conqoistador de M& 
xico. (ERD). 



punta de acido. Despues de los furiosos terremotos del ano 
51, que comenzaron el dia 18 de Octubre a las tres de la tarde, 
se han descubierto en las Sierras. que llanzan de Viajama, aguas 
minerales (54), que con la fermentacion de la materia y con- 
cuciones de la imasa brotaron por diferentes partes, mostran- 
do que la mole de toda aquella Serrania es de azufre y). 

Entre el rio Yaque que limita a Azua por la parte Occi- 
dental y el de Neyba, esta el Valle de San Juan y fue el asiento 
del gran Reyno de la Maguana, que acabo en la infeliz Ana- 
caona. Estas amenas y dilatadas llanuras y la de Santo Thome 
al otro lado del Neyba, tienen bellisimos pastos de ganado: 
iinica utilidad que sacamos hoy de ellas. Tambien hay gran- 
des y frescos Bosques, que humedecen las aguas del mismo 
Neyba y mas de S00 arroyos, quebradas y riachuelos en que, 
como refiere Oviedo ve), hubo a los principios del siglo 16, 
fuera de numerosas crianzas de ganado, plantios de todos los 
frutos comerciables, principalmente de azucar, cuya conduc- 
cion voluminosa manifiesta que su situacibn es proporcionada 
al embarque por la Costa del Sur. 

Del llano de San Thome adelante, siguiendo al Oeste y 
tirando una paralela de Norte a Sur, ocupan los Franceses los 
Puertos de nuestra Isla: por consiguiente, nos inutilizan una 
grande y bellisima porcion de terreno en los Partidos de San 
Juan, Bdnica, Hincha y Guaba, situados al Sur de la Isla, fe- 
cundados de innumerables aguadas, principalmente del gran 
rio Gziayamuco, las Cabullas, Guaraguei, y el caudaloso de HQ- 
tibonico, &c. 

A este rio dan los Franceses el nombre de Arlibonit y lo 
mismo a la llanura de sus tierras por donde pasa, en que esta 
situada su rica y comerciante Poblacion de San Marcos. Ha- 
--- 

(54) En este lugar temperaba el Presidente Santana, por prescripci6n 
medica. En la curiosa obra de Moreau de Saint-Mery, Recuil de mes des 
licux .... de Saint Domingue ...., Paris, 1791, hay una vista de la entrada de 
la fuente de aguas termales de Banica. (ERD). 

(56) El 2 de noviembre de 1328 se pago al maestro Hernhndez su salario 
de artillero y polvorista "porque fue por mandado data Real Abdiencia a la 
villa de Acua y sus terminos, a buscar e hazer espiriencia del salitre para hazer 
polvora, que al presente avia mucha nescesidad della en la dicha Fortaleza, 
e ovo informcibn que avia el dicho salitre en el dicho termino de Acua". 
AGI, Santo Domingo 903. (FCU). 

(56) Oviedo, loco citado, & alibi. (A) 



bla de esta Raynal (9, y dice: "Que su prosperidad aumen- 
taria considerablemente si se lograse regarla con las aguas de 
este rio: porque es naturalmente muy seca y solo necesita de 
este auxilio para exceder en su fecundidad a las mejores tie- 
rras. Por operaciones Mathematicas se ha demostrado la posi- 
bilidad. !Tanto es el imperio de las Naciones sabias sobre la 
naturaleza1 Todos los propietarios desean con impaciencia 
la empresa de Obra tan grande. El Gobierno gastaria, pero que- 
daria bien recompensado de este sacrificio por una sexta parte 
de aumento en las producciones de la Colonia". Hasta aqui el 
Abate Raynal. Todos estos calculos Mathematicos podriamos 
nosotros ahorrarles, divirtiendo las aguas del rio por nuestras 
posesiones con mucha facilidad antes de entrar en sus limites 
y destruirles tan ventajoso proyecto; pero no tenemos Negros 
como elios. ;Tal es el trabajo de los pobres, que conocen la uti- 
lidad y no pueden apropidrsela! (68) 

Lo mismo sucede por la parte del Norte con los distritos de 
Santiago y Vega, en que fuera del gran Yaque, hay tantos rios 
caudalosos, como son Camu, Mao, Guayubin, Daxabon, &c. 
Bien que estos dilatados Partidos, en caso de cultivarse, podrian 
conducir sus frutos, como antiguamente lo hicieron, por los 
Puertos de Plata y Monte C ~ i s t i ,  donde desemboca el citado Ya- 
que, muy facil de hacerse navegable, como tambien muchos de 
los que le entran. Todas estas inmensas Posesiones no nos sir- 
ven en el dia de otra cosa que de mantener a los Franceses y 
proveherles de mulas, bestias y bueyes para mover las maquinas 
de sus ingenios y cargar sus frutos. De aqui viene que nos Ila- 
men sus Pastores; pero tambien viene que sean nuestros depen- 
dientes: porque no teniendo ellos Criaderos, abandonarian ne- 
cesariamente sus quantiosos y grandes plantios y se verian pre- 
cisados a evacuar la Isla, siempre que dexasenios de contribuir- 
les con aquellos auxilios. 

Por el propio N. corre el mas rapido y caudaloso rio, lla- 
mado Yuna, que desagua al Este de nuestra Isla en la gran Ba- Yuna 

hia de Smana, el qual en nuestros dias se ha hecho navegable 

(57) Raynai en cl tom. 5. lib. 13. cap. 22, fol. 168. (?\) ---- 
(58) V. Objeciones en Moreau de Saint-Mery. ob. ~ t . ,  p. 252, quien 

consideraba imposible el desvio del Artibonito segiin lo sugeria Sknchez 
Valverde. (ERD) . 



por mas de doce leguas ps) para la extraccion que por cuenta 
de S. AL se hace de los tabacos, que se cogen en los Partidos de 
Santiago, Vega y Cotuy. Sus aguas y las de innumerables arro- 
yos y otros rios que le entran, fertilizan muchas leguas de terre- 
no llano, abundantisirno de bosques y pastos en que se hace 
principalmente tan fuerte crianza de cerdos, que despues de 
mantenidos todo el ano con su carne aquellos Pueblos, abaste- 
cen la Metropoli y llenan las Colonias Francesas. De los rios, 
que dando vuelta del Este o Bahia de Samand, acia el Puerto 
de Santo Domingo por el Sur, fertilizan la tierra, hablamos en 
el Capitulo 11. 

CAPITULO V 

IDEA GENERAL DE LA ISLA: PRINCIPIOS DE SU FER- 
TILIDAD, VARIEDAD Y RlCA ABUNDANCIA 

DE SUS PRODUCCIONES 

De la descripcion que hemos hecho de lo interior y exte- 
rior de la Isla viene naturalmente la ventajosa idea que debe- 
mos formar de su cuerpo. Yo me la figuro una dilatada y es- 
tendida planicie o llanura de tierra muy levantada sobre las 
aguas del Occeano, dividida en partes proporcionadas por las 

(..>o) Vease la obra Sdnchez Ramirex, de Fr. Cipriano de Utrera, p. 118, 
nota 248. El Gobernador Solano y Bote, el 24 de septiembre de 1774 es- 
aibi6 para conocimiento & S. M. que la cosecha de tabaco del ano ante- 
rior en sil parte escogida fue de 8.131 quintales, y como se esperaba que 
la de 1774 fuese de 6.000 quintales y "no era posible traerla a lomo a este 
puerto (de la Capital), porque aun la de estos dos anos antecedentes, no 
han podido traerse, si no es con mucho dano de los pueblos, distrayCndose 
para ello hombres y caballerias de los ejercicios productivos de la agricul- 
tura y crianza, pase a reconocer el rio Yuna y el Camd que, pasando por 
la ciudad de la Vega, cinco leguas de Santiago, entra en aquei, y halle que 
se podrian hacer navegables de champanes y grandes canoas desde San Ra- 
fael de Angelina, cuatro leguas abajo de la Vega, hasta el Gollete, que lla- 
man, en la Bahia de Samana, y que el camino que hay descle San Rafael 
hasta Santiago se podria allanar para ruedas sin excesivo costo" y ello sin 
gasto a Real Hacienda, sino de Santiago, la Vega y el Cotui por el inme- 
diato beneficio que recibian, "exonerandoles, como pedian, del graviimen 
de la conclucci6n de tabacos a lomo". Y por R. 0. dada en el Pardo el 8 
de enero de 1775. se le aproho la providencia de haber hecho navegables 
aquellos dos rios. A. C .  T., Santo Domingo 1055. (FCU). 
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excrecencias de la misma tierra, la qual se eleva de Norte a Sur 
y del Este al Oeste en cordilleras de montanas que la refrescan 
y en vez de inutilizar parte de su todo, la dan tanta mas area 
laborable y fructifera, quanto mas se dobla el terreno en su ele- 
vacion. Porque todas ellas manifiestan a la vista con sus grue- 
sas arboledas, densos bosques y perpetuo verdor, ser mas feraces 
que los propios valles y llanos, y ofrecen a los ojos el objeto mas 
agradable con su frondosidad. La que se encuentra sin este pom- 
poso adorno, con un exterior pedrisco y estkril, es porque en- 
cierra ricos minerales o piedras preciosas y Utiles. 

De estas elevadas montanas nace la prodigiosa e increible 
multitud de manantiales, quebradas, arroyos y rios que por to- 
das partes la cortan, serpentean, humedecen y fertilizan, por los 
quales, como por arterias, venas y fibras, distribuye y propaga 
aquella enorme masa el jugo fructifero a cada una de sus par- 
tes mas pequenas. Para la feracidad incomparable de aquella 
Isla contribuyen muchisimo las frequentes lluvias que, sin di- 
ferencia de estacion, se experimentan todo el ano. Pero como es- 
tas son fuertes y pasageras, como por otra parte el Sol hiere con 
tanta vehemencia, se empapa muy poco la tierra por el primer 
principio y esto poco se deseca bien pronto por el segundo; de 
que se concluye que el jugo permanente es el de los rios y arro- 
yos tan frequentes, y tales que aun quando fuesen mas raras las 
lluvias, se supliria con gran facilidad este defecto, sacando ace- 
quias y canales con que regar todas las porciones de tierra que 
se destinasen a la siembra. 

De estos principios de feracidad y la bondad de su suelo 
viene el verdor permanente de sus praderias, la numerosa y con- 
tinua variedad de sus flores aromaticas que embalsaman todo 
su ambiente: la grandeza y frescura de sus bosques, de cuyas 
principales maderas y mais utiles, hablaremos aora, dexando otras 
innumerables, conforme al fin que nos hemos propuesto. 



CAPITULO VI 

DE LAS MADERAS UTZLES QUE PRODUCE LA ZSLA (m) 

En el genero de las producciones vegetales y iitiles, ningu- 
Caoba- na es mas abundante en Santo Domingo que los Caobas. Este 

es un arbol grueso de seis y siete varas de circunferencia, casi 
igual desde lo alto, en que se estienden sus ramas hasta el sue- 
lo, en cuya distancia tiene el tronco doce y catorce varas y a 
veces mas. Su color veteado, de un rojo obscuro, es bien cono- 
cido y preferido por su hermosura para los muebles preciosos de 
las casas. Su madera es solida, pero fAcil de labrar. Son innu- 
anerables los que se crian, especialmente en una mitad de la 
Isla, comenzando por la parte del Este (e1). Danse tambien en 
el resto de ella, aunque no con la misma abundancia y corpu- 
lencia. En los bosques de Ama se ha descubierto en estos ulti- 
mos anos otra especie o clase de estos mismos arboles, mucho 
mas vistosos y apreciables para mesas, c6modas, &c.: porque ade- 
mas de recibir el mismo brillo con el beneficio de la cera, ofrece 
a la vista, en vez del veteado, unos ojos que a corta distancia no 
parecen sino pintados de proposito (62). 

(m) Vease lose Schiffino, Riqueza forestal dominicana. C .  T.. 1945, 
2 vols.; W. D. '~urland.  Los bosq* de la Republica Dominicana. (RP 
prod. de The geographical Review, vol. X I I ,  abril 1922, No. 2) 1925. 18 p.; 
y Reconocimiento de los recursos forestales, en Chardon, 01,. cit., p. 364- 
395. (ERn) 

(M) La exportacion de caoba fue, dnrante muchos anos, el principal 
recurso econ6mim del pais, "el ramo mas comerciable y de labor", como 
dwia don Pascua1 Real en 1821, en sus disposiciones acerca del arancel 
de exportacion <le la caoba. VLhe en I,n lrnprenta y los fiirncros periri- 
dicos de Santo C .  T., 1944 p. 107. Todavia en 1844 constituia la 
mas importante y explotada fuente de ingresos en la Republica. V. Co- 
rrespondencia del Cdnsul de Francia en Santo Domingo, 1844-1946. C. T., 
1944. p. 157. 168. 181). 188. 21.3 y 2%. (EKD). 

(62) Oviedo, (Historia de las Indias, vol. 1, p 340-841). hace la si- 
guienie descripcion y elogio de la caoba: "En esta isla Espanola y otras y 
en la Tierm Firme hai muy grandes robles naturales e como los de Espa- 
Aa, e de mili recia madera; e la hoja es asi como la de los robles de Cas- 
tilla. Destos, i de otro arhol que tractare en el capitulo siguiente, se ha- 
wn l o ~  hiisos i exes e ruedas & los ingenios de azucar en esta Isla, e las 
vigas para las prensas, que son mui luengas e gruesas e a quatro esqiiinas 
labradas, de septenta e ochenta pies de luengo e de diez e seys palma en 



En 10s mismos montes de Azua se ha encontrado otro arbol htete. 
de color ainarillo, que da perfecto tinte pagizo, al qual han 
puesto el nombre de Futete. Es facil de labrar, tiene una tez 
muy linda y aunque ignoro toda su corpulencia y grosura, se que 
no es de los pequenos. En el territorio de Azua no es escaso, y 
creemos que se encuentra en otras muchas partes. 

El Roble es poco menos abundante que el Caobas mas alto, Robles. 

aunque no tan grueso. Es mucho mis solido y por consiguiente 
mis a proposito para aquellas obras que necesitan de mayor 
consistencia y fortaleza. De su longitud y espesor, testifica Ovie- 
do (m) "haber visto vigas muy luengas y gruesas, labradas a 
quatro esquinas, de 70 a 80 pies de luengo y de 16 palmos y mas, 
en quadra y redondo, o cintura despues de labradas". Aunque 
este arbol no tenga la ventaja del Caoba para los .muebles y ta- 
blazon de Bageles, es mejor para las mazas de los molinos de 
azdcar y otros usos. En la construccidn de Navios es excelente 
para quillas, costillas, codastes, tarugos y quanto necesite de 
mucha solidez. 

La Hdcaaa es poco menos gruesa y corpulenta; pero su ma- =cana. 

cuadro o redondo e cintura, despues de labrada la viga. Que es mui grand 
asa, e son piezas mui hermosas de ver por su groseza e longitud; e como 
tengo dicho, es mui fuerte o buena madera, e a mi ver yo la tengo por 
una de las mas lindas que hai en el mundo: lo cual nos han ense~iado aip- 
ra nuevamente la silla episcopal e las otras que con ella e s t h  en el coro de 
la iglesia mayor desta cibdad de Santo Domingo de la Isla Espanola, que 
wn desta madera e de la que se dira en el siguiente capitulo del caoban. 
Y digo que, a mi parescer, son sillas que en el coro de las iglesias de To- 
ledo e Sevilla metropolitanas, serian estimadas e tenidas en mucho; porque 
loa asientos i espaldares deslas sillas son deste roble i la guarnici6n e co- 
lupnas e perfiles de caoban, e labradas de escelentes esculturas, al roma- 
no, de medio relieve; e queda 10 que6 de roble & una color mas que par- 
do e mui vecina a color blanco o como plateado e lo ques de caoban mui 
colorado, ques como un morado que tira a la color de purpura. En fin. 
a mis ojos ello es rica madera e la mejor cosa que he visto para semejante 
edificio e para cualquier cosa, en que la quisierren poner. Pero para la- 
brar este roble, se requiere que este mucho tiempo cortado e enxuto e cii- 
rado, porque de si es humididmo e ha de tener salida toda aquella agua 
e estar rnui curado. E si oviere diez anos que se cortb, es mui bueno; e 
si mas, mui mejor ............ Caoban es un arbol de los mayores e mejore% e 
de mejor madera e color que hai entre todos los desta isla Espanola la 
qual madera es asaz colorada, e Mcense della mui hermosas puertas e me- 
sas, e caxas e tablazon para lo que quieren, e mui lindas vigas, e tan grue- 
sas e luengas como las quieren o las pide la obra". (ERD). Acerca de la 
silla episcopal, que dice Oviedo, vease La Ininaculada Concepidn, de Fr. 
Cipriano de Utrera, p. 77, nota 88 (FCIJ). 

(=) Lib. 9. cap. R. (A) 



dera es itilis fuerte que la del Caoba y tanto como la cicl Roble. 
.4 una y otra hace 1u vcntaja de resistir irias a la corriipcih, que 
cii aquel clima hace poco duraderas las nicjorcs niatcrias: por 
lo qual Iia coiiicnzado a preferirse la Hacnna a todas las denias 
para las vigas que se echan en los techos clc las casas y otras niu- 
clias obras, aunque no es tan suelta para su labor como el Caoba. 

Caya, GIIX- La Caya, el Guayacdn y cl Quiebra Hncha son tres cspecics 
yacan ! de arboles Euertisimos, recios y firmes, que, aunque no son muy 
QUieb" c1cr;idos iii gruesos, tienen la corpulencia que basta para ser 

Hacha. 
utilisiinos en niuchos obrages. Danse con abundancia. Son casi 
iiicorriiptibles, y el ultimo se petrifica facilisimamente hincado 
cii ticma Iiuniccla. La resina del Gunyacun es bien conocida en 
la iiicdiciiia, su madera es util para tazas en que conservar el 
agua para los que padecen de Itiricin y obstrucciories. Su cor- 
tcza suple por defecto del jabon y blanqucan con ella los lien- 
LOS I I I U C ~ O  mUs ('34). 

El CandelOn o Cnrreld~i es otro drbol semcjaiitc a los que 
acabamos dc iclerir en quanto a su trxtura, peso y facilidad de 
petrificarse; pero sobre ser mzis crecido y recio, tiene un color 
rojo tan cncciidido y vivo que parece fuego y por eso le han 
llamado Candclori: da el proprio tinte y sirve para las mismas 
obras que los antecedentes, a los qualcs es preferido por la her- 
mosura y permanencia del color. 

El Cnpu, poco meiios frequente que el Caoba y algo irife- 
rior cn sus dos dimensiones, es por lo que mira a su textura y so- 
lidez de la clase del Roble, su color es blanquiszco y hay de ama- 
rillo que da tintc, y preferible para curbas y quillas y util para 
los niisinos efectos y obras que los antecedentes, porque cede 

Laureles igualmente a la industria y a la fuerza del Artifice. Los Laureles 
son bien conocidos de todos y abundantisirnos cn la Isla y pro- 
prios para planes de Einbarcacioncs. 

Naranjos. Los Namnjos de diferentes cspecies cri la fruta, tienen iiiuy 
poca en la iiaturulcza y color de la madera, que es de buena 
consistencia, dc color amarillo baxo, dc cinco y seis varas de alto, 
con la circiint'crericia de tres a quatro palmos. Sirve para iiiu- 
chas cosas y sc cric:iientraii t1il;it;idos bosqucs por la Isla. Los 

(64) SoIwc SUS l isos twti6ficos a la salud. vf;isc al <Flelnc hiktico Ga- 
hriel Fallol>pio (Ir Ylorim <:all. :a cap. 19 s rigiiicntcs. i.\) 



Espinos tieiitii ~iiejor amarillo, soii tmucl~o mis altos y recios. de %'illo- 

qiie se hacen hcmnosos inueblcs y preciosa silleria 
La Cavima cs irbol alto, derecho, de quatro a cinco pal- cavima. 

irios de circui~ferencia, con once y mQs varas de elevacion, color 
aiiiarillo niuy claro, de bello olor y textura facilisima de labrar; 
y aunque no es tan fuerte como el Roble, tiene bastante consis- 
tencia y nos servimos mucho de su madera, que es abundante 
para varias cosas. La Sabina, aunque no es escasa, no es tan fre- Sabina. 

quente y es a proposito para tablaeh y tan util como el Cedro: 
es mas consistente, y fuera de muchos servicios a que se desti- 
na, es bien notoria su utilidad para la construccion en los As- 
tilleros y el grande aprecio que de ella hacen los Ingleses para 
este electo. 

El Palo Maria o Bada, como le llaman vulgarmente los i3ari~ O Palo 
Carpinteros en la Isla, es semejante a la Cavima en su longitud Maria. 

y diametro, aunque tiene mucha diferencia respeto de la tex- 
tura. Porque la de el Maria o Baria es flexible y recibe niiicho 
peso, doblandose sin quebrar, por lo qual el principal uso que 
hacemos de el es para varas de coches y obras semejantes. 

Pinos hay con abundancia y en parages no dificultosos de 
conducirlos por los rios. Oviedo dice que no son tan excelcntes 
como los de Espana. El los vi0 recien descubierta la Isla, quan- 
do ni los beneficiaban, ni hacian uso alguno de ellos los In- 
dios. Todavia se hace muy poco por la abundancia de otras ma- 
deras mejores y lo propensa que es esta a criar el Comegen, in- 
secto pequeno y danosisiano. En aquellos Pinales en que se han 
dedicado algunos pobres a utilizar la resina, sangrandolos, y pu- 
rificdndolos por incisiones, se encuentran Pinos tan buenos y 
Jtiles para la arboladura conio los de Europa. Uno de estos Re- 
sineros el ano de 80 presentb para palo mayor de una Balan- 
dra de las mas grandes, cuyo amo trataba mandar a buscarle 
fuera, un Pino que no estaba a mucha distancia de la Capital. 
en el qiial sc eiicontrai-on todas las calidades necesarias. 

Los arboles que llamamos de Ceyba son de furioso espesor 
y altura. Danse por toda la Isla, aunque con mas abundancia en 
las Vegas y cercanias de los rios p de todo genero de aguada. 
Echa una mazorca o espiga de una tercia dc largo quc termina 
en punta, teniendo por su pie seis u ocho pulgadas dc circun- 
ferencia, la qiial encierra cn seis celdillas, que forma en la p r t e  

Pinos 



dc dentro, una sutilisima pelusa o lana, de que se hacen sua- 
visimos colchones y almohadas. Esta produccion tne parecc que 
puede haccrla utilisima la industria. o para las fabricas de som- 
breros, de que tengo noticia habersc hecho feliz expcricricia en 
Filadelfia: o reduciendola al hilado; quc aunquc puede costar 
algo por sil cortedad y Einura, tanibih seran niuy exquisitos 
y apreciables los tcxidos. La niadera de este arbol es ligera y sua- 
ve de labrar, por lo qual se hacen de ella muclias cosas. Pero* la 
grande utilidad y servicio de ella es para formar Barcas, o Ca- 
noas enterizas, esto cs, de una picia, capaces dc 40 y 50 hom- 
bres y de transportar &muchos quintales. 

hlamcy. E1 Mamey ticne la misma deformidad en su masa; pero la 
niadera de este es tosca, dura y como su fruto es resinoso, tam- 
bien se resiente el arbol de este achaque y es dificil de tratar 
por el Carpintero. Si se le dexa desecar largo tiempo, cede m e  
jor a1 hierro y sus gruesos troncos son muy a prop<isito para las 
mazas de los molinos, ingenios y otras obras que necesitan de 
espesor y dureza. Se hacen de 61 grandes Canoas, Balios, Arte- 
sas y muchos utensilios. Creo que si se beneficiase este arbol y 
se le hiciese descargar parte de su resina por los medios que a 
otros, seria mas labradcro y por consiguieritc de una conside- 
rable utilidad, por ser el .mas frequentc de todos. Semejante a 
el, aunque no tan grandes, ni gruesos, son el Copey y el arbol 

,,ili,. llamado Higo o Higuillo, tanto o mas grande que el Mamey y 
sin el vicio de la resina, mas no tan duro ni fuerte. 

E1 JoOo silvestre es madera bastantemente gruesa, aunque 
A l m d c i p ~  no muy larga de canon. Los Almdcigos suben algo mas, con po- 
Higiirro. co menos espesor. El Higuero es semejante a los dos: porque to- 

clos tres ticneii los Eilamcntos o textura de su madera algo es- 
pongiosa y por consiguiente ligera y muy suave de labrar, dc 
que ademas del beneficio mcdicinal particular de cada uno, nos 
servimos para niucht>s niueblcs y utensilios. El Higiiero se pre- 
fiere a todo otro arl>ol para las caxas cie coches. 

Cmirta. Kiicuentranse en muchas partes los Cedros de ambas cspe- 
cics; esto es, blanquizos y encarnados, tan cxcelcntes como los 
de la Isla rlc Cuba o Fernandina, aunquc no con la misma abun- 
c!ancia. Bien qiw los respectivos amos de los terrenos cn que se 
oian por si, los hariari abundar siempre que los animase el 
iriterbs. Pcro seria interniinablc este tratado si hubicsc de ha- 



blar de todas las especies, calidades y servicios de sus maderas, 
de las quales aun no conocernos el nombre, propriedacles y esti- 
inacibn de las que se dan en las montuiias y bosques; mas 110 

omitire decir que hay muchos a prophsito para tablillas de te- 
chumbres, barricas y toneles: bejucos y varas flexibles para ahia- 
zaderas o arcos. 

'I'ambiCn abunda la Isla de otras maderas que podemos Ila- 
mar preciosas y exquisitas por la hermosura y variedad de sus 
colores y por su consistencia. Tales son el Ebano, conocido 
generalmente: el Granadillo negro, fuerte y de niucho peso, el 
Catey de las mismas calidades, aunque con algunas vetillas que 
lo agraciaii y estando bien brunido ofrece una superficie seme- 
jante a la concha del Carey, el palo llamado Nazareno por sus 
vetas moradas, el de Tabaco, arbusto cuyos tallos o bastones 
se aprecian mucho. No se encuentran largos, porque ademas 
de no elevarse ~muclio, es naturalmente tortuoso; pero su color 
variado de lindo negro y amarillo y lo terso de su superficie 1a- 
brada, lo hacen tan apreciable como hermoso, de que comien- 
zan a hacerse silletas, que exceden a todas en fortaleza y her- 
mosura. Es abundantisiino, especialmente en la parte del S. El 
Chaconejo, el Co~emo de Buey y otras muchas son tambih va- 
riadas y fuertes y algunas de ellas de bastante altura y espesor. 

Como la Palma no es propiamente niadera, corno se co- 
nocera en su descripcion y por otra parte son muchas y muy 
diferentes sus especies y sus utilidades, me ha parecido convc- 
niente hablar dc su genero con separacihn. (0"). Lus de Datil 
no se encuentran al presente en la Isla por haberse dexado per- 
der la semilla; pero se dieron niuy bien y producian niucho, 
como lo testifica Oviedo. Yo alcanci. una antiquisima cerca del 
---- 

(C.;) Vease R. M. Moscoso, (:rr/a!oq~rs k!orar Bontirrge~isis (CkLilogo 
de la flora dominicaiia) New I'otk. 1943; v .  Palmas duttiinicarras, C. 'I'.. 
I!)EI; y Tosi. Srliiffino. Riq~lrzcr f:wri.:i16 ;I ~::r.~i!runu. C. T.. 1945. ( i .RD) .  

Nazareno. 
'I'ahco. 



o Convento de Santa Clara. Otras hay mas pequenas, quc Ilamaii 
COrojo. de Corojo, o Corozo, que levantan seis o siete brazas, con qua- 

tro palmos, poco mas o menos, de circunferencia, vestidas por 
todo su exterior de unas espinas largas, negras, punzantes y 
muy espesas. Producen estas su fruto en racimos grandes de 
tres quartas, mas o menos, pendientes de un bktago. Cada una 
de las frutas, que son perfectamente redondas, es del tamano 
de un tmelocoton regular. Cubrela'una pelicula verde a modo 
de pergamino, baxo de la qual se halla primeramente una 
substancia resinosa del espesor de dos pesos duros, El ganado 
bacuno, que engulle estos globos con muy poca masticacion, 
digiere esta especie de carnosidad y arroja el resto de la fruta. 
Porque lo que sigue es otra cobertura poco menos gruesa, pero 
tan firme y consistente como el hueso del melocoton, pero de 
color negro y se labran de ella al torno cuentas de rosario y 
otras menudencias que sacan muy lindo tez y son apreciables, 
a que dan vulgarmente el nombre de Collor. Dentro de esta 
ultima textura esta la almendra, de la figura y tamano de ave- 
llana grande, y aunque algo .mas dura para comer, es buen nu- 
trimento, de mucho y delicado aceyte. 

Yvey Otras Palmas hay, llamadas de Cana, de Yarey, de Guano, 
de cuya simiente pequena se aprovechan algunas veces; pero de 
sus hojas, palmas o pencas largas, de figura de abanico, se sa- 
can muchas utilidades. De ellas enteras se cubren muchas uti- 
lidades. De ellas enteras se cubren las casas y dura su cobija 
(asi se dice por alla), segun el espesor que se le da, diez. doce 

y veinte anos. La de la cana es hermosisima a la vista. De los 
dedos, o girones de estas pencas, se texen sombreros, mas es- 
timables de unas que de otras. 'Tambien se fabrican arganas, 
o serones grandes, que es de lo que nos. servimos para la con- 
duccion de todos los frutos, mercaderias y cosas que han de 
cargarse en cavalgaduras. Hacense tambien otros generos de 
cestos manuables, que alli se llaman Macutas, y en otras par- 
tes de America, Abas, de los quales se sirven los criados para 
llevar y traer quanto se necesita, como no sea cosa liquida. To- 
das estas especies de Palmas y otras menos Utiles son abundan- 
tisinias en toda la Isla, con la diferencia que en unas prevale- 
cen nias que en otras, segun las varias naturalezas del terreno. 

t>drnas. Pero la mas abundante y que generalmente se entiende 



con el nombre de Palma, crece o sube mas que ningun arbol 
conocido. Su duracion es de siglos; porque aunque en la par- 
te interior, o intestina es espongiosa, o casi hueca, tiene una 
superficie que forma un cubo perfectamente redondo de quatro 
dedos de espesor y de diez y doce palmos de circunferencia, tan 
solida, que solas las planchas de metal pueden ser mas duras, 
quando el arbol ha tomado su perfecta consistencia. El modo 
regular de cortar este arbol es darle fuego por su raiz. Derriba- 
do, se abre al hilo con cunas de hierro a distancia de odio o 
diez dedos y da unos listones o tablas larquisimas. Estas se la- 
bran quitando aquellos filamentos que ocupaban los intestinos 
de la Palma, hasta reducir la tabla al espesor de un dedo, poco 
mas, en que tiene toda su solidez adelgazando o afilando las 
partes laterales, para que caygan bien unas sobre otras en las 
vestiduras de la armazon o paredes de las casas que se fabrican 
con ellas y que a pesar de las continuas lluvias y ardientes so- 
les, duran muchisimos anos, y puede decirse que son perpetuas. 
Para clavarlas es menester barrenar la tabla para que no se 
hienda. 

Fuera de esta grandisima utilidad, que seria mas ventajosa 
en la Europa si aca se conduxesen las tablas, da la Palma, de 
que hablanios, su fruto que es el alimento con que tanto se 
multiplican los Cerdos en toda la Isla. Cada mes produce un 
racimo que pesa desde dos a quatro arrobas y mas con un gra- 
no o simiente del tamano de la cereza. Al principio es verde 
y a proporcion que madura, pasa a ser amarillo y va goteando 
o cayendo sobre la tierra (66). Criase Irasta cierto tiempo en una 
emboltura que llamamos Yaguacil y forma una especie de va- 
sija que termina en dos puntas iguales, abierta por medio en 
figura de naveta. Aprecianla los Cosecheros de tabaco para fo- 
rrar y beneficiar los andullos o garrotcs. de que se hace el ra- 
----- 

(M) Sienipre he descado que los Profesores de BotrInica y los MMicos 
hicicsen allo en esle grano y experimentasen su virtud. Porque quando esta 
verde, hace su jugo una impresion particular en la piel y fibras del cerebro. 
Untado cn ellas causa ardor y picazon, y asi se chasquean los niiios unos a 
otras, estregPndose w n  la fruta, a la que llaman por esta razon alegra cogole. 
Yo he procurado ver si en las olras partes del cuerpo hacia igual impre- 
sibn, y en ninguna se siente otra cosa que el fresco de su humedad. Aquella 
correspondencia particular sohe  el cc&hro puede tener niuchos efectos k- 
neficos contra varias enfermedades que vician una de las partes m& nobles 
de nuestra miquina, si  se apura ccm el estudio que iiicrecc. 



pe. Su longitud es de tres a quatro palmos y su diimetro como 
de uno y medio a dos. 

Da tambikn la Palma cada Luna junto a su cogollo un 
cortezon amarilluzco por dentro y ceniciento por defuctu, el 
quaf en su mitad o espinazo ticnc cl espesor de un dedo y va 
adelgazando hasta hacerse como un pergamino ordinario en 
las orillas laterales, que llaman Yagua, flexible, y de que se 
hace mucho uso, principalmente para cubrir las casas: porque 
su superficie exterior escurridiza y su textura lo hacen impe- 
netrable a las lluvias, diindole un declive como el de los te=- 
dos. Su longitud es de vara y media poco mas o menos, segun 
la leracidad de los sitios: su latitud en la parte media, de dos 
tercias, la qual en la parte superior se estrecha mas y se dilata 
en la inferior; pues aunque son mas anchas estas Yaguas, se las 
quita quatro o seis dedos de lo mas debil en cada lado. De es- 
tas tiras o listones se sacan los asideros para atarlas por de den- 
tro. Este utilisimo arbol se encuentra en toda la Isla con mu- 
chisima abundancia y los Estrungeros que carecen de t l  en las 
inmediatas que ocupan, solicitan y pagan a buen precio sus ta- 
blas y cortezoiies o Yaguas. Omito la Palma del Coco, aunquc, 
su huta o nuez es apreciable, porque contribuiria poquisimo al 
Comercio. 

CAPITULO VI11 

DE LOS VEGETABLES M A S  PRECIOSOS 

Comenzaremos a hablar de estas porducciones por la ca- 
cana. i ia  dulce o de azucar (*), sobre la qual convienen los primeros 

Escritores en que es estrana de aquel suelo y del de toda-la Ame- 
rica. Ovicdo @') dice: quc se 1l&6 de las- Canarias y comenzo 

(*) V h e  el opiisciilo de Juan Jose SPnchex Guerrero. La cana en San- 
lo Domingo, S .  •â. Itl9.S. 81 pp. v tambien A@rtacirjn de los Coloni-crao- 
rcs espatioles a la pros/wridud de A~riLrKa. Madrid, l!)!?9. publicado por 21 
Ministerio de 'I'rdnio v Prevision. f ERD). 



a plantarse por curiosidad en los Jardines y Huertos: que de* 
puCs se dieron a su cultivo y fue tan ripida su niultiplicacibn 
que en menos de 25 anos se contaban 20 ricos y poderosos in- 
genios corrientes y molientes, y otros tres que estaban para mo- 
ler en el mismo aiio, que era en el de 5%. Llamabanse Ingenios 
aquellos Molinos que corrian a impulso del agua, fuera de los 
quales, dice el mismo Historiador, que habia otros cinco de Ca- 
ballos y muchos que se edificaban, de cuyos azucares muy bue- 
nos volvian las Naos cargadas a Espana y que con las espumas 
y mieles que se perdian en la Isla o daban de gracia, podria 
hacerse rica otra gran Provincia. Lo que hay mas de maravillar 
----- 
de, si: dice que Col611 trajo de Ins Canarias la cana de aziicar en su segun- 
do viaje: que las plantaciones producian poco fruto en 1511: que en 1517 
se recibib, dedicada a1 Cardenal Cisneros. u m  muestra de azSicar prodic. 
cid0 en la Espanola, y que "pronto se instalaron ingenios o molinm, & 
fuerza hidr'nulica unos. y de tiro animal otms. que protegidos por 1 1  ad- 
ministraci6n se inultiplicaron". y que de Sunto Domingo paso el cii1iiw.o a 
Cuha, etc. 'locante a la protecciiin de ka ingenios. el dato inforinativo 
de la epoca lo ofrece el licenciado Rodrigo de Figuema en carta al Em- 
perador de 6 de julio de 1320. "Las granjerias de los ingenios de a d  y ca- 
iiafistolos .se mriltiplican cada dia mucho: estA puesto por obra de re ha- 
cer cuarenta ingenios inds, y los mis por obligaciones, porque se les Ixin da- 
do indias. y a otros han prest;tdo dinem de V. M. por tiempo de dos : i h .  
V. M. debia enviar a mandar al 'I'cwretw tlasaiiionte que sca lihcral en 
ciar lo que se nianch emprestar. que esto es lo que ha de resucitar esta 1%- 
la. ..." -4GI. Patronato 174, No. 19. i' por lo que toca a la parte administra- 
tiva de tal protmion, por la import~ncia de la historia del cultivo de Ir 
cana en Santo Domingo, se anotan las fechas de 1% ol>ligaciones, los obli- 
gad<* y dinero recibido por via de pristaino de Real Hacienda. en virtud 
de R. C. de 21 de agosto de 1521, "por la qual manda (el Emperador) que 
de su Real Hazienda se den y presten a loa vedinos y moradores d e m  isla 
que tengan aparejo para ha7er inhpios para socorro e ayuda de f~zellas. 
quatro mil1 e quinientos pesos de oro. tomando dellos syguridad que en 
cierto tiempo lo volverzin y pagarin a S. M....": 1 de diciembre de 1521. a 
Hernando Gorj6n 400 pesos de oro; 13 de diciembre de 1521. a Dicgo Ca- 
ballero, 400 pesos de om; 29 de ahril de 1.522, a Gonzalo de Giizniiin. 400 
pesos de oro; 27 de enero de 1.523, al liccciciado Antonio Serrano, 400 pe- 
sos de oro: 3 de febrero de 1.523, a lJ~dn> (!e Valenzuela. 400 p m  de oro; 
24 de abril de 1.523, :i 1:ernando de Carvajal. alcalde mayor de Santo Do- 
mingo, 400 pesos de oro; 8 de junio de 1.i23, a Diego Franco, 200 PIS 
de oro; 45 de al)ril dc 1525, a Frnncixtr~ 'I'osta<lo. 400 pesos de oro. AGI, 
C~niratacibn 1050. 

La proteccioii a los ingenios .w ertcntlii> a mb.  por< iie por R. C:. de 
?Ole<lo, de 15 de enero de 1829. y por otrs de I1alcncia. fie 28 de sepiiem- 
bre <!e 1530, y por otra de Vallatlolitl. de 30 de marzo de 1597, .re niandi.o 
qile los duenas (le ingenios iio fuesen ejeciitados por sus dciidas en nada 
tocante o <lependiente de los ingenios. tales coriio los misnits inpynioer. 
aperos de fAbrica y de lal~ranns. indios. as~icar. eic. Y por niiincrosis pro. 
rmgacinnes teniporaler;. durante i i iwh:~~ +-:n.ts dc niins los ingenios i!~:ro- 
ducian en la Isla todo Iicrrajc y iiuxsi:io propio de 1:i incliistria si11 1x1- 
(Iar ningunos tlercchos. i l d c  I3W. a peWJn origiiial de I>icgo C~:ul!c- 
ro, I'rociirxior a Cortc. (E'CI'). 



(anade) de estas gruesas haciendas es, que en tiempo de mu- 
chos de los que hoy vivimos y de los que a Santo Domingo pa- 
saron desde 22 o 25 anos aca, ningun Ingenio de estos halla- 
mos en esta tierra. 

Despues de esta epoca que senala Oviedo, se multiplicaron 
mucho mas aquellas Fabricas y crecio el producto de los azuca- 
res; de suerte que, no consumiendose ya ni en aquella Isla, ni 
en la matriz todos los que producia, se solicito el permiso de 
navegacion a la Flandes y Payses Baxos, como refiere el C r e  
nista Herrera (6S). Decayo este precioso ramo de riquezas, como 
todos los demas, con la despoblacion y nuevos descubrimientos. 
En el dia contamos 22 de alguna consideracion ('33. Este nu- 
-- 

(es) Herrera, I)ec. 4 cap. 6. (A) V. Historia General y Natural de In- 
dias. lib. IV, cap. VIII, de Gonzalo Fernandez de Oviedo, fuente clasica 
del niunero de ingenios de su tiempo y sus propietarios, locacibn. calidad 
e importancia de cada uno. "h azucares y canafistolos se multiplican 
mucho: ay mas de quarenta yngenias de azucar de agua empezados a hacer, 
con obligaci6n de hacerlos unos porque recibieron dineros emprestados, y 
otros, indios: muelen dellos ya tres, y otros tres de cavallos". (Carta de 
Rodrigo de Figueroa de 18 de noviembre de 1520, A. G. I., Patronato 174. 
ramo 19). Cabeza de un poder de 17 de febrero de 1553; "Sepan cuantos 
esta carta de poder vieren, c6mo nos don Cristbbal Col6n, y el Secretario 
IXego Caballero, y el Contador Alvaro Caballero, 7 Ruy Diaz Caballero, y 
Juan Caballero Bazan, y Francisco Caballero, y Di de Guzman, y Bal- 
tasar Garda, y Hernan Sanchez Aleman. y ~ o m a s ~ t i n i b ,  y dofia Ines 
de Fuenies, viuda, mujer que fue de Antonio Melendez, y Catalina Blaz- 
que ,  viuda, mujer ue fui de Francisco Tostado. difunto: y Hernando 
de Hoyos, y Pedro hzquez de Ayllan, y el licenciado Estevez, y Mekhor 
de Tonva, y Juan Sodorfn, Diego de Aguilar. y G6mez Hanandez. y 
G d a  de Eseaiante, y Lope k lardeci, y Martin Garcia, mercader: todos 
senores de ingenios, vecinos que somos desta muy noble y muy leal ab-  
dad de Santo Domingo del Puerto de la Isla Espaiiola de las Indias del 
Mar Odano, por nosotros y en nombre de los demas seiiores de ingenios 
que con nosotros y cualquier de nos tiene compania parte en cualquier 
ingenio.....!' Poder dado a Juan de Vadillo, y en su & a Juan Rodrf- 
pez ,  estante en Corte. .4GI. Justicia. 983. (FCU). 

(m) La enumeraci6n de ingenios y trapiches alrededor de la Capital, 
a que ee refiere el autor, es b ta  para 1780. Ingenios Engombe y Carelio 
(dos) de don Lorenzo Angulo; Sabanabotana, de don Jose de la Vega; del 
Pedregal, del coronel don Antonio Alvarez Barba; Pawa, de don Nicolas 
Guridi; de San Cristdbal, de Jose Antonio ZArraga; de Nigua, de don Ca- 
simiro Bello; de Camba abajo, de don Feli e Guridi; de Camba arriba, de 
don JasC Fr6mesta; de Cuinba, de dona 8 q o r i a  de Heredia; de La Ja- 
gua, de don Nicolas Gundi. Trapiches: El Le o, de Francisca de Herrera; 
Ingenio Nuevo, de isabel de Mota: Costilk, de $u an Evangelista m a n d e z ;  
Padrbit, del mismo Hemandez; de Vera, de Juanela de Mota; San Antonio, 
de Juan Jose Martfnez; El Rosario, de Gregario Gonzalez; de la Guerrera, 
de Fernando Bello; de Cuajinila, de don Francisco Caballero; de Bondillo, 
de don Francisco de los Reyes; de Boca de Banf, de Cristobal Soto.- Papel 
suelto,~~mcedente del Archivo de la .4udiencia de Santo Domingo. en el Ar- 
chivo acional, Habana. (FCIJ). 



IDEA DEI. VALOR DE LA ISLA ESPANOLA 

mero se completa con uno quc ha); en Azua y otro en Santiago. 
Digo de alguna consideracion respecto de la extrema pobreza 
de los otros. La fuerza de Negros de los 22 apenas llegara a 600, 
que son los menos que cuenta un Molino de los medianos en- 
tre los Franceses que muelen azucar y mieles, y otros que llama- 
mos Trapiches y solo se ocupan en las mieles. Todo su pro- 
ducto queda entre los habitantes y apenas se saca algiin poco 
para Puerto-Rico, y de tiempo en tiempo para Espaiia; por- 
que los proprietarios carecen de Negros, de utensilios y faltan 
las proporciones de Comercio. Los Franceses, que ocupan un 
terreno muy inferior en calidad y extension, hacen en el dia 
todo el Comercio, que diremos despues, de este fruto por los 
principios opuestos, que son la copia de Negros y franqueza pa- 
ra la introduccion de los aperos y extraccion de los frutos. 

El Cafe es otra planta estrana de aquel terreno, al qual la Cafe. 
llevaron los Franceses; y ha sido tan a proposito para este gra- 
no, que no hay parte de la Isla en que no se de y produzca pro- 
digiosamente (70). Es verdad que varia algo en la qualidad y 
tamano, segun lo mas alto o baxo de la tierra y otras circuns- 
tancias; pero siempre es bueno y en algunos terrenos tan ex- 
celente como el de Moca (71). De sus cosechas anuales, que 
son dos, hacen crecidos cargamentos nuestros vecinos, quando 
nosotros s610 cogemos el que basta para un corto consumo que 

(59) Por R. O. de 8 de junio de 1768 se ordeno al Gobernador de San- 
to Domingo que informase si el cultivo del cafb podria perjudicar al culti- 
vo del tabaco en la Isla y al de los azucares en los terrenos y en la gente 
que se ocupase en lo del cafe, y que enviase muestras del cafe que por en- 
tonces se cogia en la Isla con expresion & los sitios y distancia en que se 
cogia, porque el Rey queria extender a la Isla el cultivo de este grano, re. 
levando de los derechos a los cosecheros por cinco anos. En su respuesta, 
de 10 de noviembre de 1768, Azlor expuso al Consejo de las Indias que la 
siembra del cafe en la Isla era muy ventajosa, compatible con la caiia, sin 
poder transcender a la siembra del tabaco, por no hallarse en practica ni 
aun para su consumo, del cual se provec de la ciudad de Santo Domingo 
a los lugares de la tierra adentro; solamente dos sujetos siembran cafe, y 
aunque hay otros naturales dados a esta labor, pero son muy reducidos y 
es poco lo que cosechan. Enviara las muestras en primera ocasion. (Hay 
carta de Azlor, de 11 de febrero de 1770. avisando del envio de un barril 
con muestras de cafe). AGI, Santo Domingo, 930, 973. (FCU). 

(il) Diversas referencias de las plantaciones de cafe en la Isla, en Sa- 
mana, pasado y powenir, C .  T., 1945. p. 27, 58, 128, 129, 149, 151, 165. 170, 
194. 2%. Vease, ademss, Reconocimiento agro-pecuario, en Chardon. ob. 
cit. p. 153-345. (Trata del caf6, cacao, azucar, tabaco, arroz, platano, @neo, 
frutas, industrias, etc.) (ERD). 



hacen de el los Naturales por darse mucho mas al chocolate. 
Los, Pueblos limitrofes con los Franceses, que se sirven mas 
del Cafe, sacan la mayor parte de las habitaciones estrangeras. 

Algodbn. Dase el Algod'n en Santo Domingo naturalmente y sin 
cultivo alguno, excelente, de varios colores; porque lo hay 
blanco y de color de canela, mas o menos subido, muy fino y 
facil de hilar. Produce sus capullos todo el ano y sembrado 
una vez, crece, dura muchos anos, engruesa y encepa, dando 
abundantisima cosecha; con la particularidad de que en los 
terrenos mas aridos y pedriscos y en las mismas grietas o aber- 
turas de las rocas viene por si. Desde el principio del descu- 
brimiento despreciamos este renglon y Oviedo se queja del. po- 
co caso que se hacia en su tiempo (73, pudiendo enriquecer 
mucho nuestro Comercio, como nos lo estan manifestando los 
Estrangeros (73). 

(72) El testin~onio asuinido de Fernlindez de Oviedo es exacto en la 
realidad de aquellos tiempos, porque el 10 de enero de 1572 los Oidores 
Grajeda, Vera y Castillo (Audiencia entera) decian al Rey que para el re- 
medio de la extrema necesidad de la Isla, convenia se hiciese una de estas 
dos cosas: o mandar que cada uno sembrase en su heredad una parte de 
algod6n o genjibre, o que en Espana no se metiese por algiin tiempo nin- 
guna de estas dos cosas procedentes de reinos extranos. De esta consulta se 
tom6 pie, previo informe del Procurador de la Isla Diego de Encinas, para 
la expedici6n de una R. C., dada en Madrid el 19 de enero de 1573, por la 
que se pidio informe a la Audiencia sobre la cantidad de genjibre y algo- 
don que se ccsechaba en la Isla en aquella sazon, para considerar si con- 
venia conceder la exencion de derechos que solicitaba Encinas, y a l n  se di6 
otra, del Bosque de Segovia, el 13 de julio de 1578, para que la Audiencia 
favoreciese dichos dos cultivos y diese proteccion a su salida para los rei- 
nos de Espana. Con todo, no hubo celo oficial y el cultivo del algodon ca- 
reci6 de importancia, como antes se desatendio una disposici6n real de 11 
de marzo de 1563, que impuso a los Oidom que asistiesen con su protec- 
cibn a los cultivadores del arroz y del algodon, porque se hadan muy cor- 
tas remesas a Sevilla. AGI, Santo Domingo 60; 868, libro 111: 899. (FCU). 

(78) En su Historia de las Indias, libro X ,  cap. V, dice Oviedo: "Mu- 
cho algodon hay salvaje tn esta Isla Espanola .... Pero como en esta isla no 
se dan a lo labrar e cultivar, no se hace tanto como en el tiempo de los 
indios, que tenian mas cuydado dello". En una carta del Rey, 1518, a Mi- 
guel de Pasamonte, Tesorero de la Isla Espafiola, le dio instrucciones de 
comprar y de entregar a Pedrarias Divila "quatrocientas camisas de algo- 
d6n de las que se fazen en Villanueva de Yaquimo .... Asi mismo comprareys 
dow yeguas ensilladas y enfrenadas y un caballo .... Asi mismo comprareys 
quinientas bateas de servicio y dosientas de labar oro ...." V. Serrano Y Sanz, 
Orfgenes de la dominacidn es anola en America. Madrid, 1918, pp- 
CCCXXVII. (Nueva Biblioteca Autores EspaGoles, volumen 25). En la 
Biblioteca de Palacio, Madrid, hay el siguiente documento del siglo XVIII, 
acerca del algod6n: Informe del Marquks del Real Tesoro a la Sociedad 
Econdmica de ilfadrid, sobre prerio de algodOn en la Isla de Santo Domin- 
go y costa de su tralda al puerio de Cddir, escrito hacia 1780. V. J. Do- 



El Anil cs una planta o arbusto que sube como unos qua- .'"l di* 

tro o cinco pies sobre dos o tres bastagos, de que nacen otros 
muchos casi orizontalmente adornados de una hojita semejan- 
te a la de la Gabuba en tamano y figura; pero de un verde cla- 
.ro muy vistoso, en que se distingue de otro arbusto, llamado 
Brusca, semejante en todo menos en el verde, que es mas obs- 
curo. De las ojas de aquella planta, beneficiadas en pilas, don- 
de se dexan corromper y se baten hasta hacer una masa, se 
saca aquella pasta tan estimable para los Tintes a que damos 
el nombre de Anil y los Franceses el de Indigo. A los principios 
del descubrimiento se cultiv6 muy poco, y quando nos dimos 
mas a este ramo fue a los fines del siglo 16, en que se hicieron 
considerables remesas a la Matriz ( 7 3 .  Siguiose la despobla- 
ci6n y decadencia y en el dia sacan de ella muchos tesoros los 
Franceses, quando a nosotros nos sirve de estorbo por su mu- 
cha abundancia y profundas raices, para emplearnos en otras 
siembras. 

El Tabaco es tan natural que nace por si en todas partes Tabaco. 

y alrededor .de las mismas casas. Su hoja es mPs frondosa que 
en ninguna parte de la America. Su calidad generalmente bue- 
na en todos los sitios y en muchos tan superior como cl de la 
Isla de Cuba o Habana, de que se han hecho pruebas ultima- 
mente en las Fabricas de Sevilla y se ha preferido para los Ci- 
garros al de la misma Habana (7"). Para el Son o Rape cs el 
7- 

dnguez Bordona, Manlascrilos de Anierica. Madrid, 1935, p: 127, doc. 335-5. 
El Marques Joaquin Munoz de Villena, (1709-1590) fue Director de la So- 
ciedad Matritense. (ERD) . 

(74) La aseveraci6n del autor, que a toda luz se refiere al producto ex- 
traido de la planta, no parece bien ajustada a la entidad de las cosas en 
los tiempos. V. Relaciones Histdiicus de Santo Dorningo, vol. 11, p. 310. 
nota (7). Por R. C. de Valladolid, 8 de julio de 1558, se mando al Presi- 
dente y Oidores que, como se tenia entendido que en la Isla Espanola se 
daba una yerba que hace el oficio del pastel para tenir la lana y el algo- 
d6n de azul, para acudir a la providencia de que el pastel no se importa- 
se mis  de Francia, informasen si cn la Isla se daba dicha yerba: si en can- 
tidad bastante para la industria del tinte, que yerba era, como se ciilti- 
vaba, que procedimiento usaban los indios para servirse de su tinte, o si 
era cosa que se llevaba a la Isla, o si se daba en ella, naciendo en loti 
campos, y si era venenosa: y que con la informaci6n enviasen algiina can- 
tidad para hacer experimento de ella. AGI, Santo Domingo 899. (FCU). 

(75) El cultivo del tabaco en la Espafiola tiene una corta historia muy 
interesante. Dice un papel anbnimo, al que de mano diferente se le puso 
la indicacidn del aiio 159.3: "Entre los vicios que estos indios tenian. hera 



mas excelente y los dndullos o Garrotes de nuestras m e -  
chas son muy apreciados de los Franceses para este efecto. Has- 
ta ahora poco, s610 se sembraba en los Partidos de Santiago g 
Vega lo que bastaba para el consumo de la Isla y para llevar 
por alto a las Colonias vecinas. Despues que S. M. ha dado fo- 
-- 
uno iuuy malo que es tcner unas ahumadas que llamaban tabaco. lo qual 
hazian con el humo de cierta yerva de qualidad del veleno, aunque no 
de aquella hechura y forma. Esta yerva es como quatro o cinco palmos de 
alto, con unas ojas anchas, gruesas, blondas y vellosas. Los caciques y hom- 
bres principales tenian unos palillos huecos del largo de un xeme, poco 
mas o menos, y wmo un dedo o menos de grueso, y estos canutos tenian 
dos canones que respondian a uno. todo en una pieca, y los dos p n i a n  
en las ventanas de las narizes. y el otro en el humo y yema que ardia, y 
asi tomaban aquel humo una, o dos, o mis vezes hasta que uedaban sin 
sentido grande espacio, tendidos en ti-. beodos o adormidj, de grave 
e pesado sueno, y a estos palillos w n  que tomaban este humo llamaban 
tabaco y no a la yerva e sueno que les causaba, y esta yerva preciaban 
mucho y la criaban para este efecto, y no solamente tenian por sano ha- 
zer esto, pero por muy santa cosa. Algunos espanoles tocados de la buba, 
estando afligidos con dolores, tomaban este zahumerio, porque dezian 
estando asi misportados. aquel tiempo m sentian los dolom de la en%? 
medad: despues lo han usado algunos negros quando cesan del trabajo y 
dizen hazerlo para descansar". AGI, Patronato 18. ramo 13. Durante la 
trata del contrabando que di6 ocasion a la orden de la despoblaci6n de 
l a  pueblos de la banda del Norte de esta Isla, el cultivo del tabaco fue 
muy fomentado para su trueque con los wrsarios extranjeros, y fuen>n 
muchos los conucos y estancias que hubo en el Cibao. (V. Relaciones his- 
tdricas de Santo Domingo, vol. 11, pp. 166, 168. 181, 434); y para obviar 
tantas infracciones, por C. R. de San Lorenzo, 26 de agosto de 1606. di6- 
se orden a los Gobernadores de Santo Domingo, Cuba. Margarita. Puerto 
Rico, CumanP y Nueva Andalucfa. para que prohibiesen el cultivo por 
diez aiios. (Esta publicada esta Cedula en Disposiciones coml>lernentarias 
de las I,eyes de Indias, Madrid, 1930, tomo 111. p. 323, con el num. 836). 

El Cabildo Catedral d i 6  en d e h a  del cultivo por defensa propia, 
y en un memorial al Rey de 17 de mayo de 1608. (AGI, Santo Domingo 
N), expuso sus motivos, que el apoderado suyo en la Corte g l d  en esta 
representaci6n al Consejo de Indias: 

"Muy poderoso Senor: 
El Dean y Cabildo de la Metropolitana de la Ciudad de Santo Domin- 

go de la Isla Espanola dice: Que por otras peticiones ha significado el 
dano, p W d a  y menoscabo ue se sigue a vuestra Real Hacienda wmo 
a la de los particulares de la & h a  provincia y rentas de aquella Iglesia en 
ejecutar la Real Cedula en que V. M. prohibe el trato y sementera del 
tabaco que se siembra y coge en aquella provincia, por ser, como es, la 
mas pobre de todas las Indias, y pender, wmo pende, la mayor parte <Le1 
sustento y COnse~aci6n de los vecinos de ella el trato de dicho tabaco, 
y ser, wmo es, el sustento principal de los esclavos que tienen para su 
servicio en ella, a quien si el dicho tabaco les faltase. no seria posible ase- 
gurarse de ellos en habiendo seguridad de algun alzamiento o motin, por 
lo cual, y para el provecho que, como dicho es, resulta a la Real Hacienda 
de V. M. y bien comfan de toda aquella tierra, y no tener ni seguir~e del 
dicho trato y sementera ningun inconveniente ~ u e s  todo lo que se siem- 
bra y covre se trae a estos Reinos, sin tener sali a para ninguna parte, que 
por ser aojo y de menos fuerza que lo de Tierrafirme y otras partes. mide 
lo apetece ni lo busca, y para que a V. A. le conste .ser todo asi lo sohe- 



mento a este ramo, tomando porcion de 61, se han animado al- 
gunos a su cultivo. Este tomara por consiguiente tanto incre- 
mento, quanto vaya dandose de salida al Cosechero; y a pro- 
porcion se mejorara tambien el beneficio. Los Franceses, que 

diclio, pide y suplica mande a D. Diego Gomez de Sandoval que va por 
Presidente de Aquella Audiencia, informe, y siendo necesario y conve- 
niente suspender la ejecucion de la dicha Cedula, lo haga hasta dar cuen- 
ta de todo a V. A., y provea lo que convenga, que en ello recibira mer- 
mi". AGI, Santo Domingo 24. 

La resolucion de Felipe 111 fue esta: "Informe el Presidente sobre es- 
to". AGI, ibidem. En cuyo cumplimiento se despacho R. C. de Vallado: 
lid el 2 de agosto de 1608 dirigida a la Audiencia, con expresion de razo- 
nes al tenor de dicha representacion, para que informara. AGI, Santo Do- 
mingo 900, registro H6. 

Hizose la informacion del caso, y en carta de 12 de mayo de 1609 66- 
mez de Sandoval expred su parecer, diciendo que todos los vecinos lla- 
mados a declarar "concuerdan en que convernia que V. M. mandase dar 
licencia para que los naturales gozasen de este socorro, fundandose asi en 
lo que he dicho, como en que es bien para los pobres por la facilidad 
y poca costa que tiene el victuarlo. El inconveniente que hallo es haber 
mandado V. M. a esta Real Audiencia el ano de 606 vea si converna que 
los vecinos desta Isla tengan este trato, y si les pareciere que tiene incon- 
venientes por los muchos enemigos que suelen acudir a esta costa a resca- 
tar tabaco, lo prohiban, como lo hicieron; por -la misericordia de Dios 
no hay imaginacion de rescates. Esto es lo que he entendido ...." ACI, Santo 
Domingo 94. El mal quedo conjurado. 

Por cartas de 2 de abril de 1721 y 17 de octubre de 1723, don Juan 
Mpez de Morla, Gobernador de las Armas de Santiago, pidio al Rey, para 
remedio del trato con franceses, entre otras cosas, la permision y orden de 
que entrasen en esta parte los molinos de tabaco, sumamente abundante 
en el pais, y que por la falta de caudales y de esdavos y gente para las 
labores, se introdujesen negros, recibiendolos a cambio de este fruto. AGI, 
Santo Domingo 237. 

El estanco del tabaco fue establecido en Espana por R. C. circular de 
9 de mayo de 1634 y la explotaci6n del negocio se di6 a arrendatarios, pe- 
ro los fraudes fueron tantos, sobre todo desde que el rape se fabrico en 
Sevilla desde 1670, que el negocio se hizo pasar al de la Real Hacienda 
el 9 de abril de 1701, y por sucesivas Reales Cedulas se llev6 el estanco 
a mucha centralizacion de- monopolio. 

La abundancia y buena calidad del tabaco de Cuba y la poca freeuen- 
cia de barcos espanoles en esta Isla mantenian mucha ignorancia sobre 
la calidad del tabaco de Santo Domingo. En una propuesta de arbitrios, 
el Capitin General don Alfonso de Castro y Mazo propuso al Rey el 13 
de &ubre de 1735: 

"El segundo arbitrio mas proporcionado por ahora de notable alivio a 
estos vasallos y que los ha de estimular a sus mayores aumentos, consiste 
en que V. M. mande reconocer la calidad del tabaco (que con esta remito, 
y se recoge con abundante rendimiento en esta Isla, y segun aseguran di- 
ferentes sujetos de la Habana que al presente se hallan en esta Capital a 
dependencias y tienen haciendas de este fruto), es tan buena y mejor ca- 
lidad que el de aquella Isla y con la gran excusa de no tener aqui salida 
este fruto. no se aolican a sembrarlo ni a beneficiar mfis que el preciso 
para su ~onSumo, del que se les pierde mucho por s i  excesiGo En- 
dimiento: y es cierto que si por V. M. se dispone el que le carguen embar- 
caciones que le trans orten a la Europa. abundaria excesivamente, respec- 
to de la suma fertiliIad de la tierra y su buena disposicion para este fru- 



conocen la poca venta que tienen tlc cste renglOn los Coseche- 
ros en nuestras Poblaciones y que una vez llevado a sus Colo- 
nias, no les conviene sacarlo, les dan la Icy sobre el precio y 
---- 
to con especialidad. Sin tlificuliad se estal>leccrfi el estanco. dejando l i h e  
el que se gaste en la iiiisina vccinda<l, pues por Palla de compradores esta 
naturalinenle estancado: y rn  estos t(.rminos se potlrfi coinprar todo y re- 
mitir por cuenta (le V. M. 1,:s asi que conio no hay quien le compre, iio se 
sienilm m:is que el que se consunic en la Isla. por lo cual no se puede 
dcspacliar eml)arcacioii a cste puerto sin prevenir iin ano antes la venida, 
y adelantar V. M. treinta o cuarenta mil pesos por el priincr ano para 
hacer asiento con los seml)radores y para que. tenicntlo segura la compra, 
se empenen con fervor a la sic~nl)ra de dicho frulo. En esto nunca pude 
malograrse el caudal de V. M.. pues caso que no se lograse la idea (que 
varece infalible) quedara el dinero en Cajas Reales". El mismo Goberna- 
dor. de rcferir sus juicios s o h e  la condiicciOn del tabaco, via Ha- 
bana o la Cuaira. y de que la cosecha del segundo aAo. por ser mayor. <!a- 
ria pie a providencias particulares sol)rc eml)arcacioncs, dice: "El pri- 
~ I C T  ano no serA necesario nonibrar factor hasta csperimentar el produc- 
t o  de asegurar la planta de este comercio: pero vo me obligo a poner 
pcrsoiia de satisfaccion que con mi intervencion y 'la (le Oficiales Reales, 
recoja y ajuste los frutos que con inuv pocos costos de V. 11.. a cuyo alio- 
rro 'IIIC a l h a r &  con <Icsvelo, ati por inanifestar a V. M. mi leal celo. como 
para beneficiar estos pobres rasallos c Isla. H;illonic informado de los inis- 
mos siijetos inteligentes de la Havana, que se hallan actiialmcnte aqui. 
que el valor clcl iahaco es el misnio que corre en aquella ciudad, de que 
x: sigue que si sc sembrara con el esperanzado interes seguro de su saca 
y venta. almatara nifis que en aquella Isla, siendo asi que los mismos me 
irsewiran ser de igual calidad y alguno de escesiva. para cuya i~ispeccion 
rcn%to la muestra a<ljiinia". AGI, Santo Domingo 262. 

'I'ales fueron las I)ascs del incremento qiie a poco andar de las aiios 
iuvo el cultivo dcl talyaco, y fu6 don Francisco Rubio y IJenaranda, Capitan 
<:eneral. quien di6 los priineros pasos en virtud de real disposicion. y el 
26 de enero de 1734 escribio a don Fernando Pidn. .\lcalde mayor y Co- 
Iicrnatlor tlc las .Armas en Santiago que comprasc "cinco cargas (que ha- 
r:in diez tercios) de s doce manojos cada tina del stcpcrior qiie llaman de 
'Fienrln: olras tantas de a 16 manojos del rescogido, y el niismo niiniero 
tlel (le r , l p ( ~  con 20 manojos, que todos componen las diez cargas y los 
treinta tercios que se piden de las distintas clases conocidas en esta Isla, 
y cui<l;indo Vmcl. de elegir el niSs selecto".- ..\CI. Indiferente General 155. 

por Orden de 12 de Octi11)re de 1763 se coniiinico al Gobernador .4z- 
lor la resolucion real dc crear en la Isla una Factoria de 'Tabacos, y por 
otra (le igual fecha sc mando al Virrev de Wsico que situara "por aho- 
ra" cada ano 25.000 pesos. Una instruccion de 19 articulos, su fecha el 
11 de octulxe de 1763, regiilal)a el esiablecimiento de la Factoria y sus 
;itril)iicioncs para proniovcr y acaparar la cuota (le tabaco que se a s i p o  
a Santo Domingo. tabaco del Cibao, y sobre todo "en la jurisdicci6n de  
Santiago y en todas las demas que pueclan protliicir abundantes roscclias 
de 1)iicnos talmcos para el mayor adelantaiiiiento de la constriicci611 de 
cigarros que se del)cn labrar en las Reales Fibricas (le Sevilla". porque 
por los experimentos hechos el tabaco de la Espanola es muy a proposito 
para cigarros. 1:iieron noml>rados Factor de esta comision don Josi. Cid de 
la I'aa, Teniente de Factor y Sobrestante mayor de la Fabrica de Cigarros 
de Sevilla, y Oficial interventor y contador don Josb Carranza, entonces 
oficial escribiente de las mismas ffibricas sevillanas: el asiento de la Fac- 
toria debia estar prccisaincnte en la ciudad de Santo 1)omingo. tlonde ha- 
bria de hacerse a1maci.n: dichos oficiales procurarian que el Gobernador 



coiivocasc a los :ilcaldes y justicias de la* piiel>los para que informaran 
el iiioiiio de Ius cosechas anuales, tierras de labor, precio a que ru: habia 
veti<li<lo el i;il>a<o. atlclaiitnr socorros si convenh con ::lgrinm lalxadores, 
etc.. etr. S contiiiuiindo el negocio con algunos defectos, 1mr R. O. de 'LZ 
(ie agosto tlc 1768. se le previene al C;ohernador que se ci1cirg:irr: 3 peritos 
el cfectiiar les coiiiprw por lo que el Gobemudor Azlor hubo de recurrir, 
segiin se le niantlaba, al estal)lecimiento de un primer Factor (le Tabacos, 
para Iiacvr la compra con dos empleados subalternos en Santiago. y un se- 
gundo Factor en Santo Doiiiingo para recibirlo, con otros d a  empleados, 
y por sendos decretos de 2 de enero de 1770 nolnl>r6 por primer Factor 
a don Andrk de Lecanda, Guardalmach, y por segundo a don JJos de la 
Vega, Teniente de Calsulleria de Milicias arregladas, para la Capivnl. y a 
don Francisco Antonio Velilla de Torres, por primer Factor en Santiago 
de los Caballeros. 

Ya en 1771 los parajes dedicados a este cultivo eran: Li~~tonnl.  Licm, 
Gurabo. Guazilnal, Submta Glrizde, Canca, Quittigua. Guayabal, hfoco, la- 
cagwa. Kgido. Papuyo, Huenouista. El tabaco de Tic? era entonces el con- 
siderado con superioridad a todos los demis de la clase superior. 

El Superintendente Vicente Carrasco cwril>io al Marqub de la Co- 
rona, su Jefe. Sevilla 22 de mayo de 1771: "Como estos peritos declaran 
cuanto se puede apetecer solwe la bondad de la Iioja de esta Isla. p la qiie 
podri adquirir si se le diera el beneficio de qiic carcce a imitaci6ii del de 
la Ifa~ana coi1 el melaro, ahogado y prcnsa, no tengo y o  ipc  aiiiilir". Y 
lo que el Fiel principal de la Fabrica. don Antonio Apilar de 7ela. decia, 
fue: "Lo cierto es que esta Isla ha dado los primeros tabacos que vinie- 
ron a fipaiia. p por Iial>er toniado incremento e1 comercio de la Haba- 
na, pas6 a decadencia el de esta. por estar a irusmano y que 1::s floras ya 
no hacen arribo, ni refresco en ella, y si en la de l'iierlo Rico; p r o  con- 
tinuando el que vengan las remesas, coino las dos anteriores. y dandoles a 
sus tabacos los beneficios qiie van en las ~~revenciones, podra clcsde luego 
servir pnra una y otra iiiateria. asi en la construccion de c i g r m  como en 
el polvo. respecto de venir inanojos de hoja madura, ancha.. de buen olor 
y suficiente cuerpo, con la fragancia qiie iicnen los de los mejores partidos 
de ki o t n  Isla. Y, en fin. (le una hoja sc Iian hecho cuarenta cigarros (ro- 
sa 110 vista) ". 

Los peritos de Sevilla, sol~re un cargaincnto de tabaco (le Santo Do- 
mingo. escribieron en uiio de sus informes: "Nos ha parecido que de los 
195 tercios de Iioja de aquella Isla que iiltimamente se reci1)icron en estas 
F5bricas y reconocimos. los de superior calidad pueden cstim:irse equiva- 
lentes a la hoja regular del ~artido de Santiago de Govea de la Isla de la 
Habana: los de tnediann calidad a 1u hoja del partido de Cuba largo, y 
los de e?idel>le a la hojn del partido de Bayanio largo". 

.4 consecueiicia de la ejecucion de los requisitos impuestos por la Real 
Fabrica de Sevilla. los cosecheros re reunieron en Santiago de los Cal~alle- 
ms el 10 de marzo de 1771, para representar la ruina a que se iba por no 
corresponder el precio concertado del tabaco con la aplicacion del proce- 
dimiento de enmelarlo, y porque a todos era notorio pudrirve la hojn sua- 
ve con el agua que se habia mandado echar; y habiendo Solano comuni- 
cado el caso, por R. O. de Aranjuez 23 de abril de 1773 se ordeno el aii- 
mento de 4 reales sobre cada una <le las tres clases que se pagaban a razon 
de 18, 16 y 12 reales la arroba, pero imponiendo que el tabaco fume tk 



en sus Fabricas, las quales sin alguna porcion de nuestros an- 
dullos son muy despreciables. 

Cacao. El Cacao es natural (9. Dase en muchas partes. Su almen- 
dra es mas aceytosa que la de la Provincia de Venezuela o Ca- 

buena calidad "con la fragancia y requisitos que senalan los pricticos de 
Sevilla". 

Cuando parccia que este cultivo entraba ya en fase de gran extensi6n, 
lleg6 la R. O. de 16 de septiembre de 1774, que prevenia la reduccidn de 
la siembra del tabaco para la producci6n de solas 12.000 arrobas con las 
enmiendas de su preparacion prescritas en la misma orden y aunque el 
Gobernador Solano represent6 en favor de los agricultores, por otra R. O. 
de 27 de abril de 1775, se repitio por confirmaci6n aquella tasa, hasta 
por fin. por una tercera, dada en San Lorenzo el 17 de noviembre de 1%;; 
se permiti6 que. cumplidas las cargas de surtir las reales fabricas, pudie- 
sen vender los co.wcberos los taliacos sobrantes en la colonia francesa, pero 
aquellos "quc por su baja calidad no son de recibo en las reales fiibricas", 
tomando por pago solamente dinero o negros: de que se di6 aviso haherse 
ejecutado en oficio de 24 de febrero de 1779. 

En esta epoca se calculaba que en cada mecha de cierto tabaco in- 
ferior se sacaban de 1600 a 1700 andullos, por servir nada mas que para 
este efecto, de 4 a 5 libras cada uno: su precio regular en Santiago no era 
mayor de 1% real fuerte: componian una carga 40 andullos, y cada an- 
dullo puesto en Santo Domingo costaba y valia 2 reales de Amkrica, y la 
libra piimta en C,adiz se daha por iin real de vellon, dos cuartos y tres 
mrs. El tabaco en hoja se componia: la carga de dos serones; el seron de 
12 manojos; el manojo de B manojitos, y el manojito de 3 6 4 hojas" y 
cuando la cosecha se hacia en saz6n la carga pesaba 8 y hasta 9 arro1)as. 
que valia la arroba 12 pesos. El tabaco generalmente y segiin su clase co- 
rria la escala de 24 a 13 pesos el quintal. AGI, Santo Domingo 1055. 

Usaronse dos vias de conducci6n al almacen de la ciudad de Santo 
Domingo: la terrestre, muy penosa, y la fluvial-maritima desde 1774. Vea- 
se Sanchez Ramfrez, por Fr. Cipriano de Utrera, p. 118, nota 248. (FCU). 
Hay interesantes detalles de la industria del tabaco en Pregu%Lus que se 
han hecho a D. Juan de Bocanegra, vedno de la Isla iTspanola, por los Di- 
rectores Generales de la Renta del Tabaco v respuestas de Bocnnegra, 11. 
julio 1747, en Relaciones histdricas de Santo Domingo, vol. IV. (ERD). 

(76) La feracidad de esta isla, que mantuvo lozanos los pies de esta 
planta, aunque en estado silvestre, por largos aiios despues de la despo- 
blaci6n de la banda del Norte, hizo creer a cuantos cl autor inierrog6 
sobre ello, que el cacao era natural en la Isla. Pero no lo era. El licenciado 
Rodrigo de Ribero, Visitador de la Espanola, al rey, carta sin fecha (en 
la Isla en 1583) : "Las personas que vienen a esta Isla y ven la disposicion 
de la tierra, tienen por cierto que se daria clavo y pimienta como en la 
India Oriental, si lo trajesen verde y no pasado por lejia o seco, para que 
presto en la tierra naciese, seria, dQndose en esta Isla, gran bien para el 
seguro de las cosas en adelante, y excusar tan grande navegacion. Tam- 
hien dicen se daria en esta Isla cacao, como se da en el Perii, en Potosi, 
Un vecino de esta ciudad hace diligencia para traerlo, lo que asimismo 
habria mucho gasto de ello en estas Islas circunvecinas Y en Nueva Espa- 
na v en las comarcas de Tierrafirme, a donde no ilega lo que hay en el 
Peru." AGI, Santo Domingo 73. Muy extensamente escribio el cronista 
Oviedo sobre la planta del cacao, y el racionero hubo de ver, pues tanto 
cita a aquel, que el cacao no era dc las islas, sino de Tierrafirme. 

Para los tiempos de la despoblacidn de la banda del Norte, y iiiiichos 
arios despub, el fruto del cacao no ofrece ocasi6n para ser mencionad? 



racas; y el gusto, si no excede, al menos no es inferior. El Cho- 
colate mas rico es el que se labra con la mezcla de los dos gra- 
nos; esto es, de el de Caracas y el de Santo Domingo. Esta Isla 
tiene sobre aquella Provincia la ventaja para los Cacaguales 
de que su humedad y frescura la dispensan de regadios, y en 
Caracas es indispensable traer azequias para formar un Caca- 
gual. Es verdad que las tormentas o uracanes en las cercanias 
de la Capital, Costas del Sur y parte Oriental, son un azote fu- 
rioso contra este gbnero de Haciendas, aunque no por eso de- 
xan de ser muy utiles y con ellas se han hecho y sostienen al- 
gunos de los mejores caudales; pero en la Vega Real y partes 
del Norte donde no se experimentan los uracanes, hubo anti- 
guamente crecidisimas plantaciones, de que se encuentran to- 
davia dilatados bosques, confundidos con la maleza y otros ar- 
boles (77). 

La Bixa es un arbol como de dos brazas de alto, bien co- 
pado y frondoso. Da unos capullos a manera de los del Algodon; 
-- 
en el ramo de lo comercial, y aitn en el de la agricultura, y solamente por- 
que desde que dej6 de observarse lo dispuesto de no v a s m  de la guzr- 
darraya, se hallaron plantas que sobreexistieron en parajes cultivados antes 
de la despoblacion, pudo creerse ue se daba naturalmente en la Ida, si 
a no es que fuese tan corto lo haaado, que aun ello no fuese tan antiguo. 

Luis Jer6nimo de Alcocer, en su Relaci6n de la Isla Espanola (Relaciones 
Histdricar .... vol. 1, p. 204), dice, significando un novisimo cultivo: "ya 
Se va cogiendo cacao que este ano de 1650 dicen se abrii cojiclo seis mil 
cargas de a 75 libras cada tina, y dicen es buen cacao, mejor que el de 
otras partes". Y que este aserto es de hecho verdadero se ve por el &ti- 
monio de don Manuel de Feix linoso, quien en carta de 6 de abril & 
1659 decia sobre las calamidades de la Espanola: "Las arholerlas (':e cacao, 
que de uince a diez y seis aiios a esta parte se sembraron, estan perdidas 
por no Raber esciavos con que se beneficien". AGI, Santo Domingc 275. 
Y aun fue mayor su perdicion en el ano de las muchas calamidades de 1C>W, 
pues una tormenta o ciclon destruy6 casi todas las plantaciones .le la h- 
la, y lo que qued6 acabo de abatirlo un terremoto, segun estas palabras 
del Gobernador Zayas Bazan, cartas de 6 y 8 de mayo de 1651: "Hace 
tres anos que no se coge fruto ninguno en aquella (Isla) por haber suce- 
dido un terremoto tan recio que arruino todos los arboles de cacao y de- 
mis haciendas de los vecinos y la mayor parte de las viviendas de la 
Ciudad". AGI, Santo Domingo 27.5. 

Por R. C. de San Lorenzo de 20 de septiembre de 1720 se di6 un Re- 
glamento sobre los derechos que debfan exigirse del cacao puesto en Ca- 
diz procedente de America. AGI, Aud. de Caracas 534. Algo de este rkgi- 
men hubo de tocar a Santo Domingo, sobre todo desde que se di6 arden 
a don Alfonso de Castro y Mazo para que fomentase (y lo practico) los 
cultivos de trigo en favor de la misma Isla, y de cacao para su remisi6n 
a Espana, AGI, Santo Domingo 201. (FCU). 

Bixa o 
Achote. 

(77) V.  R. Ciferri, Informe sobre la industria cacaotera de Santo Do-' 
mingo. S. D., 1930; y Studies ola cacao. P .  R., 1931. (ERD). 



pero se juntan muchos y forman un ramillete. Dentro de cada 
uno hay quatro casillas, en las quales se encierran los granos de 
color roxo, o propiamente de sangre, que se estrahen con faci- 
lidad y son algo pegajosos. De estos granos se hace una masa 
a modo de ladrillos, que llaman Achote y los Franceses Rocou, 
cuyo comercio en el siglo 16 fue utilisimo a la Isla y se hicieron 
quantiosas siembras, de que duran los vestigios. Esta pasta ser- 
via y sirve, lo primero, para dar color y gusto a los manjares 
y guisos, sin el picor del pimenton, que se le ha substituido, ni 
el calor de la pimienta. Lo segundo, para hacer tintes; pues su 
color es semejante, dice Oviedo (?S), al del Almagre, aunque 
mas fino: y Herrera le compara con el Bermellon. Lo tercero, 
para varios usos saludables y medicinales contra golpes y algu- 
nos afectos del pecho. Los Fabricantes estrangeros conocen bien 
este tinte y los Franceses sienten tener en Santo Domingo y otras 
Colonias poquisima cosecha de Rocou, quando a nosotros se 
nos pierde por defecto de comercio. 

brc. El Gengibre, dice el Historiador Herrera que le llevaron 
los Portugueses de las Islas de los Molucos a nuestras Indias 
Occidentales y que en la Isla Espanola se di6 muy bien: y que 
es una raiz como Rubia o Azafrun ('9). No se si es buena. su 
comparacion; lo que es cierto es que fue .tan bien recibido de 
aquel suelo, que en poco tiempo se levantaron muchas labran- 
zas de este genero y se trahian gruesas cantidades a Espana, 
fuera de lo mucho que se consumia en la Isla y otras circun- 
vecinas. Su precio subio tanto, que hubo afio que se r&to 
el quintal en la postura de Diezmos a quarenta pesos (m). Su 

(78) Ovied. lib. 8, cap. 5. in fine, & cap. 6. (A) 

(79) Herr. Dec. 3 cap. 11 in fine. (A) 

(80) Consta de Originales, que obran en el Archivo del Cabildo Ecle- 
siastico. (A).- Los senores de la Real Audiencia escribieron al rey el 24 
de marzo de 1573: "Un hombre solo ha cogido este ano mil arrobas de 
genjibre de setenta y cinco que sembro, y las torna a sembrar todas este 
ano sin vender una libra de el"; y pidieron que S. M. favoreciera este cul- 
tivo. AGI, Santo Domingo 71. En realidad, ya se habia puesto atencion a 
este fruto, pues se reconoce por R. C. de San Lorenzo 11 de marzo de 
1563, que se encargaba a las autoridades de la Isla el mayor fomento del 
genjibre, y como no se supiera la calidad del de esta Isla, se mando hacer 
remisi6n a Espana de dos cajones del mejor que se liallase. BGI, Santo 
Domingo 868, ~egistro libro 111, f. 5. 

El introductor de este cultivo en la Isla fue Rodrigo Pelaez. quien 
en una informacion hecha a su peticion el 1 de junio de 1577, introdujo 



excelencia para el desayuno en lugares humedos y su beneficio 
para varios accidentes, especialmente para indigestiones, obs- 
trucciones y otros vicios del estbmago, son muy sabidos y cier- 
tos. Hacese en el dia poco uso de su virtud en las Boticas de 
Europa, o porque ha dexado de traerse o porque los Pharma- 
ceutas, que hallan mejor cuenta en componer drogas que en 
vender simples, le han desacreditado. 

esta pregunta (que es la S*): "Iten, si es verdad que habra trece anos po- 
co mis o menos, que de un poco de genjibre verde que vino a esta ciudad 
de la isla de Santome en un navio de negra que vino a Jose Pedralvarez. 
que lo trujo Sebastian Rodriguez, el dicho Rodrigo Pelaez hubo como 
tres onzas de el, e informandose c6mo se sembraba, lo sembr6 en un arria- 
te de su casa y, teniendo mucha cuenta y cuidado. haciendo muchas ex- 
periencias en sembrallo, en que gasto mucho tiempo y cuidado, por per- 
severar tanto tiempo, aunque muchas veces no se acertaba y no se cogia 
sino lo que se sembraba, vino a coger cantidad que lo pudo sembrar en 
el campo y dar a otros que lo sembrasen, por lo cual, entre el dicho Ro- 
drigo Pelaez y otros vecinos, labradores del dicho genjibre en el ano pa- 
sado de mil y quinientos y setenta y seis se sembro mas de tres mil arro- 
bas, de las cuales se ha cogido este ano de setenta y siete cantidad de seis 
mil arrobas de genjibre seco y beneficiado, que en las naos que de pr6xi- 
mo e s t h  de partida para Espana, y solo el dicho Rodrigo Pelaez envia en 
ellas dos mil y quinientas arrobas, que valen en Espana a seis ducados, 
poco mas o menos, el arroba". AGI Santo Domingo 13. Era el intento de 
dicho sujeto que se titulaba inventor del cultivo del genjibre en la Isla 
que se le diese facultad para cargar navios con genjibre fuera de ocasion 
de flotas, y de cuya conveniencia o inconvenientes se pidi6 a la Audiencia 
que informase, por R. C. de Badajoz 26 de mayo de 1580. AGI, Santo 
Domingo 899. 

Tan preponderante fue de alli a poco este ramo que tocaron no po- 
cos desordenes que recayeron en dano de los esclavos por la impropodn  
del niimero de braceros con lo que se sembraba por cuenta de sus amar, 
que hubo de aplicarse remedio por unas ordenanzas (no vistas) que di6 
el Cabildo de la Ciudad: "E yo, dicho Baltasar Lopez, escribano de Cama- 
ra susodicho, en cumplimiento de lo proveido por los Senores Presidente 
y Oidores, doy fe que en el Cabildo que la Justicia y Regimiento de esta 
dicha ciudad hicieron en veinte y un dias del mes de diciembre del ano 
pasado de mil y quinientos ochenta y seis hicieron y ordenaron cierta orde- 
nanza, que en efecto mandaron no sembrase ningdn labrador mas can- 
tidad de ochocientas arrobas de genjibre, en cierta forma y con ciertas 
condiciones, la cual dicha ordenanza se suso referida fue confirmada por 
los Senores Presidente y Gidorra 5e esta Real Audiencia de S. M. y fuk 
apregonada por toda esta dicha ciudad: y por parte del dicho Rodrigo Pe- 
lPez fuk suplicado, etc." AGI, Santo Domingo 80. Fue caso que Pelaez pro- 
bo tener l<w esclavos necesarios y convenientes para sembrar 1400 arrobas 
y muchas mas, y como no se satisfizo con aquella concesion, apelo al Con- 
sejo de Indias, que le devolvio su asunto y que tomase a pedir en la 
Audiencia para que & a  proveyese como conviniera. Despues de 1638 ce- 
san las citas documentales sobre el genjibre, como articulo de exportacion. 
(FCU).- Veanse diversas noticias de las numerosas plantaciones de gengi- 
bre y de su exportacibn en Relaciones Histc5rica.s de Suato Domingo ...., Vol. 
11, p. 33, 45, 78, 83, 133, 166-168. 180, 181, 227, 374, 425-428. 437. 439, 441, 
442. (ERD). 



No puedo omitir, aunque muchos lo duden y otros no lo 
crean, que en aquella Isla y dentro de la propia Capital se cria 
naturalmente el verdadero y legitimo The. Yo le he visto, gus- 
tado y experimentado sus efectos con noticia que tube de mi 
padre. No falta por fortuna entre los mismos Seiiores Minis- 
tros que han de ver esta Obra, alguno que tenga igual cono- 
cimiento y experiencia y que le haya visto en todo el camino 
que va de la Ciudad al Castillo de San Geronimo. Es verdad 
que pocos le conocen sino es por una yema pectoral, que en 
cada parte tiene su nombre y el mas comun en la Capital cs el 
de MuZiga. Estoy bien informado que en un cerro inmccliato 
a la Poblacion de Monte Christi, viene por si abundantisima- 
mente y que los Franceses cargan quanto pueden al Guarico. Me 
persuado que no seria despreciable a la Nacion el cultivo de 
un ramo que en el dia es tan usual y que no carece de una vir- 
tud benefica bien decidida. 

Para conclusion de este Capitulo sobre el Reyno vegeta- 
ble, que seria interminable si hubiese de comprehendcr todas 
las frutas, los arboles, las maderas utiles, las preciosas, natura- 
les y trasplantadas y todas las raices nutritivas y medicinales, 
no puedo dexar de advertir que entre los arboles que se han 
pasado en silencio deben contarse lo primero los Nogalcs, de 
que abundan algunas partes de la Isla, como el hato llamado 
Hayti de Roxas (El), jurisdiccion de Bayaguana, de donde se 
me ha conducido porcion de la fruta. De ellos habla Oviedo, 
lib. 9. cap. 3. Lo segundo, los Jaguas, de cuya fruta dice el 
mismo (82), que es rica de comer: la agua clarisima que de ella 
se exprime d i  tinte, tanto o mas negro que el azabache y es ad- 
mirable bano contra el cansancio porque fortalece y apricta las 
carnes. Es arbol hermoso, alto y derecho como el Fresno. Ha- 
cense de el lanzas tan luengas y gruesas como se quieren. Es 
mas pesado que el Fresno y de linda tez y color entre pardo y 
leonado. Lo tercero, que de las cortezas de la Jagua, del Jaguey, 
del Hanon, de la Emajagua y otros arboles altos, se sacan unos 

Emajagua. listones de arriba abaxo larguisimos, con los quales se fabrican 

(81)  Vease Actos relativos al deslinde de los terrenos del hato Haiti de 
Rejas y de los de la Sierra del Agua, noviembre 1770, en Archivo Real de 
Bayaguana, Libro No. 11, doc. 97, en A. G. de la N. (ERD). 

(82) Oviedo, lib. 8, cap. 5. (A) 



cordages y sogas para todo uso y servicio, ahorrando por este 
medio las de canamo, cabuya, esparto y correas de cuero. 

CAPITULO IX 

DE LAS PRODUCCIONES MINERALES O FOSZLES 

A proporcion de la abundancia con que se explico natu- 
raleza en las producciones vegetables de nuestra Isla, se mostro 
tambien en ella prodiga de sus riquezas metalicas o fosiles, que 
son, segun los Naturalistas, otra especie de arboles subterra- 
neos, con raices, troncos y ramas. Dar razon de todos los gene- 
ros minerales que hay en Santo Domingo, e indicar sus lugares 
es imposible porque muchos no se han descubierto y aun se ha 
perdido la memoria de otros que se trabajaron al principio. 
La Isla tiene todavia sierras y bosques por donde solo han pe- 
netrado Monteros o Negros fugitivos y montanas, que sin teme- 
ridad podra decirse que jamas han sido pisadas de planta hu- 
mana; por consiguiente, hay mucho que descubrir tanto en el 
ramo vegetable camo en el metalico. El Padre Charlevoix no 
duda afirmar que en esta linea tiene la Isla de quantas especies 
de fosiles produce la Naturaleza, todos los quales deben au- 
mentar su valor (S3). 

Pero como la codicia huniana prefiere ciertas especies y Oro. 

yo no he de hablar sino de cosas conocidas y ciertas, dire en 
este punto lo que afimna el citado Charlevoix (9, que no hay 
Isl'a en el mundo donde sc hayan encontrado tan bellas y tan 
ricas minas de oro. Determinadamente tenemos alli las Minas 
de la Buena Venttim, a ocho leguas de la Capital, cerca dc la 
antigua Poblacion del Bonao, donde se encontro el singular gra- 
no que refieren nuestros Escritores, especialmente Oviedo ($9, 

(83) V. Recursos minerales, en Chardbn, ob. cit. p. 10-149. (Incluye 
minerales no metalicos: marmol, petrbleo, sal, yeso, lignita) Otros deta- 
lles dc las minas de la lsla en Relaciones HistOricas de Santo Domingo .... 
vol. 1. (ERD). 

(84) Lib. 1. Verbo minieres. & carrieres. (A) 

(88) Lib. 3, cap. 9. (A) 



del qual dice que pesaba 3600 pesos de oro, fuera de otros de 
estrana grandeza, aunque inferiores a la de aquel. En este sitio 
continiian todavia muchos pobres en el parage que llaman 
Santa Rosa, lavando oro, cuyo quilate pasa de los 23 y Y*. En el 
Contraste de esta Corte se pregunto el ano de 64 de donde era 
el de unas hevillas que se llevaron a pesar y aseguraron que 
jamas habian visto otro tan excelente (86). Algunos han pen- 
sado que viene de criaderos superficiales; pero se enganan. Las 
aguas traen al rio estos granos, que se desprenden de la gran 
Mina trabajada a los principios, cuyo socabon derrumbado se 
ve todavia y se han sacado herramientas por el Presbitero Don 
Jacobo Cienfuegos y otros que el ano de 750 quisieron benefi- - .  - 
ciarla; y por la muerte de aquel Eclesiastico, que se tenia por 
inteligente, la abandonaron los demas. 
----- 

(se) No se ha dado con la certeza de tal acaecido, pero en su lugar, 
y con mayor fuerza que la del simple enuncio del aiGor, se reprodkce 
aqui la siguiente certificacion: 

"Don Jose Garcia Caballero, ensayador y marcador mayor de los Rei- 
nos de Castilla. Certifico haber ensayado una porcion pequena de pepitas 
de oro que se han lavado y recogido en el rio Yaque, en el paraje que Ila- 
man Santiago, en la Isla de Santo Domingo, el cual tiene de ley veinte y 
dos quilates, un grano y un cuarto de grano. Asimismo, otra corta porcion 
de oro lavado en el paraje que llaman la Buenaventura, el cual tiene de 
ley los mismos veinte y dos quilates, un grano y un cuarto que el ante- 
cedente: los cuales lavaderos, si son abundantes & este metal, siendo como 
son de leyes tan subidas, prometen mucha riqueza, y no se duda que en 
otros parajes de aquella Isla se descubran otras minas y lavaderos de la 
misma calidad: y que si se descubriesen los criaderos originales de dicho 
oro, seria una nueva riqueza, ademz de las que contienen los Reinos del 
Peru v Xueva Espana. Y no se puede dudar que si dicho oro lavado vi- 
niera fundido en rieles o tejos, tuviera mhs ley por lo que el fuego pu- 
rifica en la fundicion. 

Asimismo ensaye unos granos de colm para saber si contenian alguna 
porcion de oro, o de pleta, y al presente no se encuentra otra cosa que co- 
bre puro. Pero en su genero es muy fino y a proposito para labrar de el 
cualesquiera obras de caldereros y otros instrumentos de martillo, sin que 
contenga algunos medios minerales de azufre. arsenico, que lo pongan 
frangihle o quebradizo, como de ordinario sucede con otros cobres que 
tienen de la Habana, (Santiago de) Cuba y otros parajes de las Indias que 
necesitan de particular refinacion. 

He reconocido con particular cuidado la piedra mineral, la cual al 
presente no tiene mis senal que el cardenillo, propia marca de las minas 
de cobre, y se conoce ser piedra superficial y venteada del tiempo y que 
sirve de caja a la mina en que estaba. Pero el quijo sobre que arma es 
muy propio criadero de metales ricos, y que si se trabaja y profunda con 
valor hasta ponerla en segunda y tercera humedad, no se duda sera muy 
abundante y de grati provecho, especialmente si la veta fucrc caudalosa de 
metales, esto es, si fuere ancha y de mucha saca de metales. 

Esto es lo que siento, salvo etc. Madrid 26 de marzo <te 1736.- (f) 
Jose Gdrcia CaMlero". ACX. Santo Domingo 246. (FCU). 



De esas Minas dice el citado Charlevoix (87): "Que liabien- 
do tenido Colomb noticia por algunos Caciques particulares 
que en cierta parte del Sur habia abundantisimas Minas de 
oro; quiso antes de su partida aclarar la verdad y envio alla a 
Francisco Garay y Miguel Diaz con buena escolta, a la qual die- 
ron sus guias los Caciques. Garay y Diaz se hicieron conducir 
hasta el rio Hnyna en que les habian dicho que descargaban 
niudios arroyos cantidad de oro con sus aguas. Hallaron que 
era cierto; y habiendo hecho cabar la tierra en varias partes, 
vieron en todas cantidad de granos de oro, cuyas muestras lle- 
varon al Almirante. Colomb di6 luego orden de levantar alli 
una Fortaleza con el nombre de San Christobal, que se dio des- 
pues a las Minas que se labraron en las cercanias y de donde 
se han sacado inmensos tesoros". (a8). 

El Pueblo de Cotuy, que cst5 mis arriba acia el Norte, se 
llamo antiguamente de los Mineros (a$), porque en su territo- 
rio hay y se trabajaban entonces muchas y ricas Minas de oro. 
En la Sierra que llaman Maymdn, por un arroyo de este nam- 
bre, se ha labrado en nuestros dias una, abundantisima de co- 

(87) Charlev. lib. 3 (A). 

(88) V. referencia de las Minas de San Cristbbal, articulos, nomina de 
concesiones para su explotacion, etc. en San Cris16bal de antafio, C. T., 
1946. (ERD). 

(SS) El 6 de junio de 1533 los vecinos del Cotui promovieron una 
informacion al intento de conseguir la confirmacibn del titulo de villa 
que los PP. Jeronimos le habian dado al independizar este lugar del Ca- 
bildo o Concejo de la Buenaventura. Pregunta que ajusta la exactitud 
del aserto de Shchez Valverde: "Iten, si saben como puede haber dos anos 
y medio que el obispo don Sebastian Ramirez. Presidente de la Audien- 
cia Real de S. M., viniendo visitando esta Isla, vino a esta villa, e visto 
el sitio e asiento de ella, e la mucha riqiieza de oro que de los campos 
junto a ella se ha sacado e lo que se podria sacar habiendo posibilidad, e 
vista la necesidad e costas que los vecinos tenian, los conmovi6 a que se 
hiciese una compania .... AGI, Santo Domingo 9.- Prenda de lo que puso 
uno de los socios: "Alvaro de Castro, canonigo tesorero de la Catedral, al 
Emperador el 25 de septiembre de 1522, pretendiendo licencia para vol- 
verse a Espana, esaibi6 enumerando mQi?os: "Suplico a V. M. que en 
pago ...., y de la industria que he dado al coger del oro en las minas de 
Cibao y de la Compafiia que agora ultimamente, yendo la tierra adentro 
a visitar con el Obispo y Presidente, yo hice y asente y concerte en la villa 
del Cotui para coger oro con sesenta negros en los cerros de la Cruz y de la 
Magdalena, y de un camino que ha pocos dias que por mi industria y 
trabajo se abri6 muy claro, llano y poMado. por el cual se puede andar 
la mayor parte de la Isla sin temor de Enriquillo ni de Tamayo, otro in- 
dio, ni negro alguno ...." AGI. Santo Domingo 94. (FCU). 



bre; tan excelente, que se asegura tener un ocho por ciento de 
oro, refinando el metal. Yo lejos de esta hay otra Sierra que 
llaman de la F~meralda, por lo que contiene de esta preciosa 
piedra. 

Las famosas Minas de Cibao, grandes por la abundancia, 
y ricas por los quilates de su oro, son conocidas desde el prin- 
cipio del descubrimiento de las Indias y el primer oro que pre- 
sento a los Reyes Catolicos el Almirante se saco de ellas. Ha- 
llanse estas Minas por la parte del Norte de la Isla, junto a un 
rio, que unos llaman ]unico y otros Cibao, las quales dieron 
en los primeros anos mucho oro sin mas beneficio que el de la 
fundicion. Las Sierras que dividen el sitio de Constanzn, que 
esta en jurisdiccion de la Vega y es actualmente de Don Mel- 
chor Suriel, de las quales hablamos arriba, se han reconocido 
ser todas mineras de oro: tan abundante que, expeliendolo la 
tierra de sus senos, corre en arenas y granos por quantas que- 
bradas, arroyos y riachuelos descienden de ellas. A dos dias de 
distancia de la Ciudad de Santiago, en un sitio que llaman 
las Mesitas, en las cabezadas de Rio  Verde y en todas aquellas 
inmediaciones, se lavo y cogio antiguamente mucho oro super- 
ficial y viene de copiosisimos minerales que no se han recono- 
cido. 

Copiare aqui el Testimonio del Padre Charlevoix (90): 

"Mr. Butet confirma lo que he dicho ya muchas veces, que el 
rio Yaque lleva entre sus arenas cantidad de granos de un oro 
purisimo. El anade que en 1708 se encontro uno que pesaba 
nueve onzas y se vendio en 140 pesos a un Capitan Ingles. De 
ordinario son del tamano de la cabeza de un alfiler aplanada 
o de una lenteja muy delgada .... Tambien dice Mr. Butet que 
un Mulato le mostro un plato de finisima plata hecho de dos 
pedazos de una Mina, que se ha encontrado en una de las 
montanas de Puerto de Plata; que por lo general todo el Pais 
de Santiago esta lleno de abundantisimas minas de Oro, de 
Plata y de Cobre; que supo por un Vecino de esta Ciudad, lla- 
mado Juan de Burgos, que sobre las margenes de un riachuelo 
nombrado Rio verde, habia una mina de Oro cuya beta princi- 

(90) Lib. 12. V. Richeses de ce quartier. (.4).- Refierese a M. Butet, 
autor de unas Memorias, relativas a la Isla, utilizadas por el gewafo fian- 
c h  Anville en su Curte de L'Isle de Saint-Domingue, de 1730. (ERD). 



pal, cn que habia trabajado, era de tres pulgadas de circun- 
ferencia, de un Oro muy puro, macizo y sin la menor mezda 
de materia estrana. Que Rto verde lleva una prodigiosa canti- 
dad de granos de Oro mezclados con sus arenas. Que Don Fran- 
cisco de Luna, Alcalde de la Vega, habiendo sabido que los 
Espanoles habian abierto muchas Minas a lo largo de este arro- 
yudo, pasb a visitarlas y quiso apoderarse de ellas a nombre 
del Rey; pero que habiendo .hecho resistencia los Propietarios, 
dio cuenta a Espana, de donde se despacho Orden al Presiden- 
te de Santo Domingo para que hiciese cegar todas las Minas de 
la Isla, la que cumplio con todo rigor". 

A la vanda del Sur estan las fertilisimas Minas de Gua- 
ba (91) y el Cerro llamado el Rubio, que puede llamarse de 
Oro. En estas se han enriquecido algunos clandestinamente con 
solo su trabajo y el de algiin Negro, por no ser descubiertos, 
sin tener la pericia ni los utensilios necesarios. !Tanta es la 
abundancia del metal1 Quando digo a la parte del Sur, se en- 
tiende hablando de la Gran Cordillera que corre de Este a 
Oeste; pero el terreno de Guaba es bien conocido y esta en lo 
mas interior de la Isla, y es casi el ombligo de ella. 

En las Sierras del Maniel o de Baoruco, a la Costa del Sur, 
entre la Bahia de Neyba y Rio Pedernales, que son eminenti- 
simas y de un temperamento excelente, se ha cogido mucho Oro 
granado; y sus arroyos y quebradas llevan gran cantidad de 
pajas y arenas de este precioso metal. Ignbrase quantas rique- 
zas encierren estas Serranias porque jamas se han habitado y 
solo han servido para asilo de Negros fugitivos. Lo mismo su- 
cede en los arroyos de MacabOn y otros, en jurisdiccion de San- 
tiago, que vienen al Yaque por las Sierras de uno y otro lado, 

(91) El 21 de enero de 1599 se pago 30 ducados de a 11 reales (1120  
mrs.) a Juan Lbpez de Silva, minero, que habia ido con el Depositario Ge- 
neral Baltasar de Figueroa "a ver las nuevas minas descubiertas en el va- 
lle de Guaba, ochenta leguas de esta ciudad, a hazer cates y ensayos como 
tal minero". AGI, Contaduria 1055.- Debio ser haberse hallado diferen- 
tes venas que en otro tiempo se conocieran y trabajaran, porque en carta 
de los Oidores Zuazo e Infante al Emperador, de 27 de mayo de &532, se 
enumeran las cuadrillas de soldados enviados a varias partes del interior 
para tener a raya a los indios alzados: "La otra (cuadrilla) en Puerto Real, 
que es asimismo puerto de mar y esta en la otra banda de la Isla y muy 
lejos de otra poblacion y a donde a la continua han hecho dano tos ci- 
marrones, y tamhikn porque en la comarca de esta villa hay las ricas mi- 
nas de Guahaba, para asegurar las cuadrillas que alli cogen oro". AGI, 
Sanio Domingo 49. (FCU). 



Plata. 

todos los quales llevan Oro que baxa de aquellas alturas y has- 
ta ahora no se han reconocido y solo se han aprovechado de 
las mas visibles algunos Particulares ocultamente. 

Ni es s610 este metal el que se da con abundancia en la 
Isla; hallame tambien muchas minas de Plata, una de las cua- 
les, que se labro y fundio antiguamente, esta un dia de cami- 
no de la Vega en el sitio de Garabacod (92). Doce lemas de 
Santiago a la parte del Norte, en el arroyo del Obispo y en el 
llamado Piedras, como tambien en Puerto de Plata en el circui- 
to de seis a ocho leguas, se encuentran muchas Minas del pro- 
pio metal, que de orden de Roque Galindo, Alcalde Mayor de 
Santiago (9, se ensayo y fundi6 a fines del siglo pasado. En la 
parte del Poniente, en los sitios llamados Tonci, hay tanta abun- 

(V2) ES Jarabacoa, a orillas del Yaque. Fueron descubiertas las minas 
de plata de Jarabawa por el alguacil mayor de la Audiencia don Juan 
Francisco Rojas. Tres sujetos hubo de este nombre y apellido, desde 1557 
a 1598; abuelo, padre, hijo. Del primero hay recuerdo que, habiendo sa- 
lido para Espana en la flota de 1561, los marineros clel barco impidieron 
a los pasajeros tomar las espadas contra franceses que abordaron el barco. y 
Rojas perdio en esta ocasion una arqueta llena de oro y joyas: hizo en 
Espana que se procesara al maestre del barw. AGI, Justicia 997.- Quien 
hallo las minas fue el segundo pow antes o durante el tiempo del Go- 
bernador Ovalle, y que, secundado por un Santa Cruz de Carcamo, ex- 
perimentado en la Nueva Espana, consiguio sacar dos onzas y media por 
quintal de piedra, en frase de Ovalle al rey, carta de 16 de junio de 1584. 
AGI, Santo Domingo 84.- El hijo, o tercero de nombre, hizo relacion al 
rey de haber descubierto un nuevo metodo para beneficiar plata y pidio 
privilegio por 30 anos para practicar 61 solamente el metodo de su in- 
vencion, y por R. C. de San Lorenzo de 1 de noviembre de 1597, se orde- 
no a la Audiencia que llamase al sujeto y se le pidiera explicacion sobre 
los procedimientos que fueran congruentes con el metodo expuesto. re- 
producido en la R. C., y que si la cosa tenia posibilidad, se le diese li- 
cencia por tres anm para que pasase a la Corte al proposito de habilitar 
sus propuestas, dejando sustituto en el cargo que ocupaba. AGI, 868. IV, 
f. 13.41 9 de mayo de 1598 Jer6nimo Pelaez devolvio a las Cajas Reales 
27 arrobas de azogue, "que el susodicho entre& que le avia sobrado del 
que se le avio para el veneficio de plata que sacaba en las minas de Jara- 
bacoa, por haber cesado la dicha labor". Otros beneficiarios hicieron pa- 
recidas devoluciones. AGI, Santo Domingo 1055.- El Gobernador Vitrian, 
en carta de 8 de octubre de 1636, escribi6: "A mas de esta mina (del Ca- 
bo de San Nicoldi), hay otra que se llama de Jarabacoa, que, por ser su 
amo de poco caudal y haber falta de gente, no se paso adelante en ella". 
AGI, Santo Domingo 85. (FCU). 

(93) Don Juan Duque de Estrada fue nombrado Alcalde Mayor de la 
tierra adentro el 3 de agosto de 1660: no acudib a recoger el documento, 
y el 5 de mayo de 1662 se publico el decreto de habhele dado sucesor en 
don Roque Galindo. AGI, Santo Domingo 2.- El 20 de diciembre de 1666 
diosele titulo de Alcalde mayor a don Jose de Yana, sucesor de Galindo. 
AGI, Santo Domingo 940. (FCU). 



dancia del proprio metal que se ha creido aquel parage mas 
rico que el Potosi. En Ydsica, doce leguas de Santiago, a la ori- 
lla del rio, hay otro Cerro de Plata. 

En las riberas de Jayna, en la estancia de Gamboa y Gua- 
yabal, que es hoy de Don Casimiro Bello (a*), hay otra riqui- 
sima .mina de Plata que se empezo a labrar antiguamente, y por 
haberse derrumbado y cogido 18 Esclavos, se dex6 en aquel es- 
tado. En el mismo sitio, entre los hatos que se llamaron la Cruz 
y San Miguel, se encuentra otra. 

Yendo de Santo Domingo a Higuey, en territorio del Sey- 
bo, en unos cerros que se ofrecen al camino Real, se ha ensa- 
yado una mina de Estano con Plata, que en mas profundidad 
sera mas rica. En terminos de la misma Villa de Higuey hay 
otra muy abundante que trabajaron los Indios. 

En Sierra Prieta, a siete u ocho leguas de la Ciudad, hay 
una gran mina de Hierro, y no se duda que en sus espesuras y 
maleza se encuentran otros metales. Siguiendo las mismas Se- 
rranias acia el Cotuy se halla el propio metal de la mejor ca- 
lidad, con la facilidad de navegarlo por el Yuna. 

El Azogue se encuentra en muchas partes, principalinen- 
te en Yaque arriba, jurisdiccion de Santiago; y lo hay tambien 
a poca distancia de las minas de Oro de Cibao. En la jurisdic- 
ci6n de Santo Domingo, pasado el rio Jnyna por el camino Real 
que va a San Christoval, a mano derecha, en el sitio que lla- 
man Valsequillo, hay una Sierra pelada, que es mineral de 
Azogue. 

En las Minas del Cobre de Maymon se coge un excelente 
Azul y una especie de Greda o Jaboncillo veteado, de que se 
sirven los Pintores con preferencia al bol para dorar. Junto a 
esta Mina estan dos de Piedra Iman. 

En fin, el Jaspe de todos colores, el Porfido, el Alabastro 
y otras piedras excelentes son producciones frequentisimas de 
la Isla, como tambien los Diamantes en los muchos pedernales 
que se hallan en la jurisdiccion de San Juan, Banica y Guaba. 
El Yeso en Bani, Puerto de Plata y Neyba. El Talco en juris- 

(94) Casimiro Bello, dominicano, hacendado; caso con Darniana Sdn- 
diez; su partida de defuncih, en Catedral, al 10 de agosto de 1800. 
Vease Clio, niim. 71-73, p. 87, Estirpe Bello, por Carlos Larrazabal Blan- 
co. (FCU). 

Hierro. 

Azogue. 

Azul. 
Jaboncillo. 

Iman. 

Jaspe. 
Porfido. 
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diccion de Azua y otras partes. Fuera de las Salinas de sus Cos- 
sli de piedra tas, hay el gran Cerro de Sal en Neyba (m), que sobre ser bue- 

na para el uso y muchas medicinas, tiene la particularidad de 
que la escabacion que se hace un ano, se rellena a poco tiempo. 
Vuelvo a decir que en el genero fosil tiene quanto produce 
naturaleza de mas apreciable y util y que aun resta que descu- 
brir por defecto de industria y de interes. 

Concluiremos lo perteneciente a este ramo mineral con dos 
testimonios. El primero, de Don Juan Nieto y Balchrcel que, 
de Real Orden expedida en 13 de Agosto de 1694, paso a reco- 
nocer las Minas de aquella Isla (93; y despues de indicar mu- 
---- 

(95) Este cerro de sal fue conocido desde muy antiguo, pero su explo- 
tacion no tuvo uso corrienk, por las salinas de Puerto Hermoso. Cuando 
en 1683 la Junta de Guerra del Consejo de Indias quiso poner en planta 
la construccion de dos bergantines en Santo Domingo para la defensa de 
sus costas, y que entretanto el navio Santa Rosa hiciese su estacion de vi- 
gilanaa, por hacer el menor gasto posible a los vecinos de la Isla, se acep- 
to para acudir a aquellos gastos "lo que proclujere el arbitrio propuesto 
por la Ciudad de Santo Domingo de una sierra de sal de piedra que hay 
en el Valle de Neiba, y lo que importaren las presas que se hicieren" a 
corsarios, pero que para reconocerse la eficiencia de este arbitrio se le 
ordenase al Presidente informase que rendiria cada afio aquella sierra de 
sal. El rey admitio la propuesta el 17 de julio de 1686. AGI; Santo Do- 
mingo 3. (FCU). 

(96) Un siglo, nada menos, transcurrio desde que los senores del Ca- 
bildo secular de Santo Domingo escribieron al rey (18 de febrero de 1594), 
porque las minas de plata iban mejorando, que enviase de la Nueva Es- 
pafia "ocho o diez indios que sean muy diestros en descubrir y conocer 
las vetas de plata y labralla". (AGI, Santo Domingo 73), hasta que llego 
un experto en la materia, Juan Nieto Valcarcel, que fuC indio en la elec- 
cion del pais donde quiso desarrollar sus actividades y nada de provecho 
pudo hacer, salvo que escribio un informe de los yacimientos de minera- 
les (copia del mismo hecha en 1744, y otra en 1810. AGI, Santo Domingo 
961, 104.5, de cuyo contenido se sirvi6 el Dr. Americo Lugo, Cllo, No. 39, 
p. 8 y siguientes). Nieto Valcarcel escribio un memorial al Consejo de In- 
dias para que se le diese licencia de ir a la Isla Espanola a beneficiar minas 
de oro, plata, azogue, etc.. y el 8 de enero de 1694 se remitio su escrito 
al Oidor del Consejo don Juan de Pantoja, quien rindio informe favora- 
ble el 16 del mismo mes: el 12 de mayo siguiente se le di6 la licencia, AGI, 
Santo Domingo 91, y, en consecuencia, se expidio la R. C. citada por San- 
chez Valverde: "El Rey. Presidente y Jueces oficiales de la Casa de la 
Contratacion de Sevilla. Yo os mando que dejeis pasar a la Ciudad de 
Santo Domingo de la Isla Espanola a don Juan Nieto Valcirce1 sin pe- 
dirle informacion, respecto de que va a reconocer y examinar los mine- 
rales que hay en ella, que asi es mi voluntad. Madrid a 13 de agosto de 
1694. Yo el Rey. Por mandado del Rey nuestro Senor, don Antonio Ortiz 
de Otalora". Habiendo llegado Nieto a Sevilla. pidio, con la exhibicion 
de esta R. C., sus despachos el 7 de junio de 1695. y los despachos se le 
dieron el 28 del mismo mes y aiio. AGI, Contratacion 5457. Y el 8 de ju- 
lio siguiente se tomo razbn de sus papelcs. eslanclo ya para pasarse al bar- 



chas de las que hemos referido, cierra su Informe al Rey, di- 
ciendo: que no hay parage en ella, donde lavando algiin arte- 
son de tierra dexe de encontrarse alguna parte de Oro. Dentro 
de la propia Ciudad puede certificarse qualquiera de esta que 
parece paradoxa; pues en los tiempos de fuertes lluvias hacen 
los Negrillos y pobres en las corrientes de los arroyos peque- 
nas escabaciones donde se empoce el agua y Iuvando aquella 
cortisima porcion de tierra, que pueden coger con sus gigueri- 
tas, ditas, o totumas (971, sacan pajas y arenas de oro. 

El segundo es del Historiador Herrera (S*), el qual dice Fundiciones 

que en Santo Domingo se hacian cada ano quatro fundiciones de de Oros que 
Oro, dos en el Pueblo de la Buena Ventura, ocho leguas de la EohEhE 
Capital, donde se fundia el de las Minas nuevas y viejas de 
aquel contorno y dos en la Ciudad de la Vega, adonde se Ileva- 
ba el de sus inmediaciones. En la Buena Ventura se fundian 
cada ano de 225 a 230 mil pesos de oro y que las Fundiciones 
de la Vega eran de 230 mil y algunas veces llegaban a 240 mil; 
de suerte que rendia la Isla anualmente 460 mil pesos de oro. 
Es de notar: lo primero, que estas fundiciones abrazaban dos 
cortos distritos. Lo segundo, que era todavia muy corta la cien- 
cia medlica y demasiado el desperdicio. Lo tercero, que ocul- 
taban los Particulares mucha parte; y, finalmente, que en esta 
cuenta no entraba el que se cogia en granos, cuyo valor subia 
a muchos millares, como testifica en varias partes Oviedo. 

w, e hizo su viaje en el navio Nuestra Seriora de los Remedios, maestre 
Diego Daza. AGI, Contratacion 5455. La venida de Nieto fuC conquista 
hecha por don Gregorio Semillan Campuzano. 

Hay dos cartas de 20 de mayo y 11 de octubre de 1699, del Goberna- 
dor don Severino de Manzaneda, sobre providencias dadas para poner al 
cuidado de Nieto Valcarcel el beneficio de las minas. AGI, Santo Domin- 
go 973. Pero la falta de n e p  y la ninguna cooperacion de las vecinos 
que por su posibilidad podian ayudar a la empresa. hicieron desistir al 
explorador que, sin medios de vida proporcionados a sus tareas, se retiro 
de la Isla. (FCU).- En el Archivo General de la Nau6n (Coleccion Lu- 
go) hay copia del Informe de Nieto. (ERD). 

(97) &tos son diferentes nombres que en diferentes Paises de Indias 
dan a la corteza de una fruta que produce el drbol de Higuero, la qual, 
partida por la mitad, d& dos tazas grandes, medianas, o pequenas, segun el 
tamano de la fruta que es casi redonda. (A) 

(981 Dec. 1, lib. 6, cap. 18 in fin. (A) 



ANTONIO SANCHEZ VALVERDE 

CAPITULO X 

DE SUS PRODUCCIONES ANIMALES 

•˜ 1- 

De los Quadrzipedos 

Hanos dicho que nuestros Descubridores solo encontraron 
eii Hayti quatro especies pequenas de Quadrupedos, que su vo- 
racidad, en frase de Oviedo, consumio dentro de pocos anos. 
Con exquisitas diligencias pude haber uno de ellos, que me 
prescntaron en la Ciudad de Bayaguana, cogido en las Monte- 
rias llamadas Hayti de Roxas. Su figura y tamano era de un 
Lechoncillo de quince dias; su pelo tan raro y delgado como el 
de los Perros, que decimos Chinos; no tenia cola y el hocico me 
parecio algo mas aguzado en su extremo que el de un Lechon; 
era absolutamente mudo y murio dentro de poco tiempo. No se 
a qual de las especies correspondera; porque Oviedo las descri- 
be con bastante confusion, al qual sigue la nueva Encyclope- 
dia, anadiendo otras equivocaciones como acostumbra. 

De los Quadrupedos que se llevaron de la Europa, abun- 
da la Isla en Bacadas, Cerdos, Ovejas, Cabras, Caballos y Bu- 
rros. De la propagacion de cada una dc estas especies puestas 
en suelo tan feraz y cielo tan benigno, hablan con admiracion 
nuestros primeros Escritores. El citado Oviedo, tratando el 
ano de 53.5, por consiguiente a los 43 del descubrimiento, de 
las ventajas que hace la Isla Espanola a las de Sicilia e Inglate- 
rra en el libro 3, cap. 11. a los principios pone estas palabras: 
"Dixelo, porque habiendo venido en nuestro tiempo las pri- 
meras Bacas de Espalia a esta Isla, son ya tantas, que las Naves 
vuelven cargadas de los cueros de ellos, y ha acaecido muchas 
veces alancear 500 y 300 de ellas y mas o menos como place a 
sus duenos y dexar en el campo perder la carne por llevar los 
cueros a Espana; y porque mejor se entienda esto ser asi: digo, 
que la arrelde de carne vale a dos maravedis: y una Baca pa- 
rida un castellano; y un Carnero un real. Yo digo lo que he 
visto en esto de los ganados, y yo los, he vendido de mi hacien- 



da en la Villa de San luan de la Maguana a este precio y me- 
nos. De este ganado Bacuno y de Puercos, se ha hecho mucho 
de ello salvage" (99). 

Es menester advertir que Oviedo habla de los primeros 
quarenta anos del descubrimiento e importacion de las Bacas 
en nuestra Isla y por consiguiente de la estacion en que estubo 
mas habitada de Indigenas y Europeos. Como sin mucho inter- 
valo se siguio la decadencia y la despoblacion, crecieron infiri- 
tamente los ganados y lo mismo sucedio con los Cerdos, Caba- 
llos y Burros, que la ocuparon toda, haciendose bravios y mon- 
taraces. Despues de los primeros 25 anos de nuestro siglo se sa- 
lia a cciza de estas dos ultimas especies y se vendian a vilisimo 
precio ('O0). Todavia los hay casi en toda la Isla, aunque no en 
tan crecido numero. En quanto al ganado Bacuno y Cerdos, es 
sin comparacion mayor la cantidad de los Alzados o Extru- 
vagailtes y por otro nombre Orejanos, por falta de marca en 
la oreja, que la de los mansos. Aqui es menester notar que hay 
ganado Corralero, que es el que pasta cerca de las habitaciones 
y se reduce facilmente a los corrales para el esquilmo de la le- 
che; Manso, que anda en puntas conocidas, cuyos sitios de pas- 
to saben los Amos y Mayorales; Extravagantes, que necesitan 
del aperreo u ojeo, saliendo muchos a juntarle con Perros quan- 
do es menester para matanza o pesas; y finalmente, Montaraz 

(m) Veanse abundantes noticias acerca del ganado de la Isla en Rela- 
cio~res Hist6ricas de Smilo Domingo .... vols. 1 y 11. El vol. 11 contiene loa 
censos del ganado y de los hatos de la Espanola en 1606. (ERD). 

(100) Un siglo antes tambien. El Gobernador don Gabriel Chiivez Oso- 
rio orden6 hacer una informaci6n sobre la abundancia de bestias en la 
Isla. Entre los llamados a declarar entro el Aiguacil mayor de la ciudad 
de Santo Domingo, don Francisco Rodriguez Franco, y "dijo que sabe este 
testigo, como persona que ha comprado y vendido cantidad de potra  de 
una hacienda llamada Guancibanu que solia tener, que es en esta isla, y 

el ordinario precio a que se suelen vender en esta ciudad es a 40 y a 
reales de cuartos, que son 12 y 14 de plata, y que podria habr cuatro 

o cinm dias que dona Elena Franco, su hermana, compr6 una partida a 
Baftasar de L e h ,  de la villa de Ama, a 14 reales de plata cada uno. y 
a los dichos precios y a menos se compran en muchas ocasiones en esta 
ciudad por haber mucha cantidad de bestias en esta Isla: y esto es lo que 
sabe y la verdad para el juramento que hizo, etc." (Juntase en el expe- 
dienle, con otros testimonios, el de un decreto de Chiivez Osorio, por el 
que prohibe a los soldados que por si tomen potros a persona cualquiera 
para hacer servicios de campo, por salxrsc que mPs adelante los vendian 
por nonada, conocida en la tierra la baratura consuetudinaria de estos 
animales. AGI, Escribania dc Cfimara 13A. (FCU). 



o Bravio, que anda errante por los bosques, selvas y serranias, 
el qual solo se aprovecha matandole en las mismas malezas y 
conduciendo la carne y cuero que se puede, segun la distancia 
en que se alancea. 

Con el motivo de las matanzas por la utilidad de la co- 
rambre, que refiere Oviedo de su tiempo y fue sin compara- 
cion mayor en el siglo pasado y principios de este, por el con- 
trabando que en las Costas se hacia con los Holandeses y otras 
Naciones, vendiendoles la corambre o permutandola por mer- 
cancias, se cri6 en los montes gran numero de Perros alzados, 
a los quales se daba y da el nombre de Xibaros, que han cau- 
sado mucho estrago en el multiplico de esta especie, cebandose 
principalmente en los animales recien nacidos y tiernos. Poco 
a poco han ido extinguiendose, a medida que se ha aurnenta- 
do la poblacion (101). De la corrupcion de aquellas carnes se en- 
gendraron unos Moscones verdosos y dorados, semejantes a las 
Cantaridas, que llaman los Naturales Moscas de gusano, por- 
que en qualquiera pelado o excoriacion que padezca el ani- 
mal, sea bacuno, caballar o de cerda, se sienta la Mosca y de- 
pone su simiente, la qual se anima en gusanos que van royendo 
----- 

(101) El 6 de junio de 1732 el Cabildo de la Ciudad de Santo Do- 
mingo hizo una representacion al Gobernador para que diese orden "para 
el exterminio de los perros jibaros en la tierra adentro, que, con motivo 
de las secas y muerte de ganados, habian ido en notable aumento". AGI, 
Escribania de Camara 16B.- En el siglo XVI se reputaba que el n h e r o  
de los perros jibaros era de muchos cientos de miles, y para poner reme- 
dio un procurador a Corte, Baltasar Garcia, pidio se diese orden real que 
pusiese a la autoridad en el caso de aplicarlo, y se despacho una en Valla- 
dolid el 22 de marzo de 1557, por la que se mando a la Audiencia que jun- 
tase a los propietarios y estancieros para que se concertasen para la ayuda 
mutua, teniendo negros que se diesen la mano en el matar el mayor nu- 
mero posible de perros, y que un negro en cada estancia fuese ocupado 
en &lo ir arrancando los guayabos tiernos, porque en las espesuras de los 
guayabales formados por la semilla que las vacas iban por doquiera des- 
positando, se refugiaban juntamente el ganado y sus enemigos los perros 
jibaros. Los propietarios y estancieros debian hacer juramento de acudir 
a estos remedios, era el sentir de Garcia, cuya propuesta, en esta parte, 
no merecio acogida. AGI, Santo Domingo 899. (FCU). 

Era tal la cantidad de pewos jibaros (sin duenos, alzados en los mon- 
tes) que azotaban los hatos, destrozando el ganado, que el Gobernador 
7nrrilla. por auto del 12 de marzo de 1746, ratifico la orden de que cada 
ano se hiciese un repartimiento general entre los vecinos de cada pobla- 
cion o lugar para que cada uno matase el numero que le correspondiese 
de perros jibaros de su jurisdicci6n, con la obligacion de "presentar en 
su respectivo Cabildo el numero de pieles de los jibaros que se les repar- 
tiesen en aquel ano". Asi consta en orden original, existente en el Archivo 
Real de Higuey, en Archivo General de la Nacion. (ERD). 



y ulcerando el animal, hasta matarle. Para atajar sus perni- 
ciosos efectos es menester ocurrir todos los dias con los polvos 
de las puntas de cigarros molidas o con los de cebadilla, que 
son mas eficaces para su curacion. Como esto no puede prac- 
ticarse sino es con los que estan a la vista, es grande el nu- 
mero de los que se pierden, especialmente de recien nacidos, 
a cuya vid u ombligo tierno y ensangrentado, ocurre luego la 
tal Mosca y hace su mortal deposicion. Sin embargo de todos 
estos enemigos, del aumento de nuestra poblaci6n y del cre- 
cidisimo consumo de la parte Francesa, hay todavia en la Isla 
mucho niamero de todas estas especies. 

No hay duda que todas nuestras Poblaciones limitrofes 
con los Franceses y las mas cercanas a ellas, tanto de la vanda 
del Sur como de la del Norte, donde ha sido siempre mas fuer- 
te la crianza de las Bacas, han padecido un deterioro muy con- 
siderable con motivo de esta ultima guerra, por el abasto de 
muchos millares de cabezas que se vieron obligados los Criado- 
res a contribuir para la subsistencia de nuestras tropas y las 
Francesas y de las tripulaciones de ambas Esquadras, alojadas 
en el Guarico. Por consiguiente, necesitan de unas providen- 
cias eficaces para que puedan reponerse y no perdamos un ra- 
mo tan esencial que ha sido desde la epoca de la decadencia el 
unico apoyo de la Espanola. La juiciosa economia que se ha 
guardado hasta ahora, prohibiendo la matanza de las h a -  
bras, que son la primera fuente del multiplico de la especie, 
seria en nuestros dias el principio mas seguro de la ruina. La 
larga continuaci6n de abastecer con los machos, asi nuestras 
Poblaciones como las de los Franceses, habia reducido las Ba- 
cadas, antes de la guerra, a menos del numero necesario de To- 
ros para fecundar las hembras. Este hecho es indubitable. (102). 

(102) Para muestra se da aqui el art. IV del Tratado firmado por los 
plenipotenciarios de los Jefes Gobernadores de una y otra parte de la Isla 
don Ignacio Perez Caro y don Gabriel de Bory, su fecha en Santo Domin- 
go el 21 de julio de 1762: 

"Cuarto.-Que debiendo procurarse las dos naciones la subsistencia ne- 
cesaria para la defensa comiin, y faltando a los franceses el abasto de car- 
nes que necesitan para el consumo de las tropas que hoy en dia existen en 
sus colonias, y las que esperan de Europa: los espanoles les clarhn por ahora 
y durante la guerra, y sin que pueda esto hacer obligacion, ejemplar ni cm- 
tumbre en adelante, ni para el tiempo de la paz, el niimero de ochocientas 
reses vacunas de ganado macho al mes, y mas si lo permitiere la fuerza de los 
hatos, a saber, para la provision o abasto del Guarico, o a Cabo Frances, mien- 



Con los crecidos envios durante la guerra, fue preciso dispen- 
sar en esta ley por aquel defecto; y se ha seguido una tal des- 
proporcion en el numero de los dos sexos, que la mayor parte 
del de las hembras queda infecundo por la cortedad del otro. 

Por lo que hace a la especie Caballar, es inncgable que 
su multiplicacion fue rapidisima y que nada perdieron de su 
origen (loa). Los que se llevaron de Espafia fueron de las me- 
jores razas y sus crias conservaron la valentia y hermosura de 
los padres. En el curso de casi tres siglos que han corrido, ve- 
mos todavia, especialmente en ciertos distritos, como los de Va- 
ni, Ama, Maguana y Banica, una entera semejanza con los me- 
-- 
tras se mantenga alli el mayor nilmero de sus tropas, se le daran la cantidad 
de seiscientas reses saladas por la parte de Dajabon, San Rafael y otros pa- 
rajes alli vecinos; y las otras doscientas reses para la provision del resto de 
las tropas francesas, se Le suministraran de la frontera de Neiba y los luga- 
res vecinos, todos los cuales se le pagarin en los parajes de la frontera se- 
fialados aqui, o que se determinen en adelante, segiin el diferente destino 
que tuvieren dichas tropas francesas, y a los precios de treinta y cinco pesos 
por cada mancorna de reses de tres ados arriba, pues no deben admitir 
ni dejar pasar las que no tuvieren esta edad, y las que pasen de ellas tam- 
poco se pagaran a mayor precio, y que los franceses proveeran por su parte 
a los espafioles y a los precios corrientes entre los franceses las municiones 
de boca y tambien de guerra de que necesiten y sean independientes de la 
provisidn necesaria para la conservacion de su pais". AGI, Santo Domingo 
1101. Lo que se sobreentiende gravo la situacion del ganado, pues el comer- 
cio civil continu6 como siempre. 

Sanchez Valverde omite una & las principales causas de la extincion del 
ganado (la del robo) por razones congruentes con el intento de su libro. 
IJn extracto oficial de carta del Gobernador, 4 de junio de 1769, dice que 
la Isla no florece, entre diversas causas, "por no trabajar, y que con la 
vecindad de los franceses y facilidad de pasarse a sus terrenos, y aunque 
por si y sus antecesores y Real Audiencia se han aplicado a castigarlos y 
cx~erminarlos, han experimentado que el vicio crece v los culpables se au- 
mentan, ya por temor de los alcaldes, parentesco, hianza, falta de car- 
celes buenas y de prisiones, y, lo que es miis, de guardias fieles que por 
soborno les facilitan su escape, y que. usando del modo comiin que las 
leyes disponen, los procesos son dilatados, g no haciendo la justicia cn el 
mismo paraje, escarmientan poco o nada los ladrones, y los labradores y 
criadores de ganado desmayan en su labor y crianza por las continuas per- 
didas que tienen". AGI, Santo Domingo 930. En este mismo documento 
se declara a que el Gobernador habfa propuesto la moderacion de los de- 
rechos de salida de ganado a la colonia a un 6%, la Real Hacienda ten- 
dria grande entrada y podria sustentar y mantener una Compania de 78 
hombres para impedir extravios de ganados, coger ladrones y esclavos fu- 
gitivos, concedi6ndoles la tercera parte de lo que cogieran, ademas de 6.180 
pesos para situado de sus sueldos, y que por este medio todos los de la Isla. 
por verse libres de ladrones y sus danos, llevarian a bien pagar medio feal 
al afio por cada cabeza de ganado mayor vacuno. (FCII). 

(102) Trata del caballo en Santo Domingo el Dr. Angel Cabrera en su 
docta obra Caballos de Arndrica. Buenos .4ires, 1945, p. 97. (ERD). 



jores de aca. S610 he notado que no varian tanto los colores y 
esto nace del ningun cuidado que se tiene en buscar para la 
mezcla las diferencias de pelos, de cuya convinacion viene la 
hermosa variedad. En la constancia para llevar la fatiga, no 
dudare decir que exceden los de Santo Domingo. Alli no se da 
a una bestia de carga mas alimento, que quitarla de noche la 
que ha llevado todo el dia, ponerla una manea y una suelta, 
que son las trabas que se echan de mano a mano y de mano .a 
pie de la Caballeria para que no pueda alejarse, y dexarla pa- 
cer en la sabana o prado, despues de haber hecho catorce o diez 
y seis leguas de camino. Al dia siguiente se repite la misma ac- 
cion; y aunque este afan no puede durar muchos dias conti- 
nuados, con todo, no dexan de ir asi quatro o cinco dias y si 
se tiene algun cuidado muchos mas, lo que ciertamente no ha- 
cen en Europa, no digo las Caballerias, pero ni las Mulas. En 
la carrera son velocisimos e infatigables. Hay en los hatos los 
que llaman Sabaneros, que son del servicio diario de andar tras 
las Bacadas, los quales se llevan toda una manana corriendo 
sin que se les note decadencia y con aquella carrera que es 
menester para tomar la delantera a un Toro silvestre que huye 
en busca de los bosques. Las razas de Frisones que han llevado 
de la Filadelfia y Nueva York. y los que se llaman Santa Mar- 
tenos o del Rlo la Hacha, que caminan sin fatiga del ginete 
tres o mas leguas por hora, han propagado tambien su raza 
sin mengua. Los Asnos y las Mulas ni son muy grandes, ni pe- 
quenos; pero en la fortaleza no les habra superiores. Este es 
uno de aquellos Paises en que el cataclysma, que trastorno el 
cerebro de Mr. Paw, dexo tan viciados sus jugos, que no hay 
especie de animal que no degenere luego. 

.De las Aves (104) 

No sera fuera de proposito dar aqui alguna noticia de su 
abundancia en Aves y Peces, que hacen un considerable ramo 

(104) V. A. Wetmore y B. H.  Saales, The birds of Haili and the Do- 
minican Republic. Washington, 1931 (ERD). 



'Palomas de 
quatro es- 

pecies. 

Anzar-es y 
Patos. 

Garzas. 

Yaguazas. 
Cucharetas. 

Faysanes y 
Flamencos. 

de la subsistencia y que rebaja otro tanto del consumo que 
sin este auxilio se haria de los Quadriipedos. Toda la Isla esta 
poblada de quatro especies de Palomas, las unas cenicientas y 
grandes como una polla igualada, otras hay T'orcaces como las 
de Espana y son las de morado daro, grandes y de excelente sa- 
bor; y las otras dos de morado obscuro que tira a negro, de las 
quales unas tienen cierta coronilla blanca y otras no, ambas un 
poco mas pequenas que las Torcaces, como las bravias de Es- 
pana; aunque de buen gusto, no tan excelente como las pri- 
meras, pero mucho mas abundantes y tanto, que en la misma 
Capital y sus rededores, por los meses de Abril, Mayo y Junio 
se ve pasar desde el mediodia hasta el anochecer de la parte del 
Poniente acia el Oriente una columna casi continuada, quanto 
alcanza la vista de Norte a Sur. De estas se matan millares fue- 
ra de la Ciudad, principalmente en un manglar que esta al 
Norte y en todas las estancias de la parte del Este. Quando el 
viento es un poco fuerte que no pueden levantarse mucho, es 
diversion ordinaria subirse a las azoteas a tirarlas. 

Hay otra especie de aves mayor que esta y que tiene tanta 
carne como una Gallina casera, a las quales llamamos Gallinas 
de Guinea y los Franceses Pintadas, quizas porque sobre un 
fondo azul oscuro tiene cada una de sus plumas al extremo, 
un ojillo blanco del tamano de una lenteja pequena. Tam- 
bien abundan por toda aquella tierra, van en vandados de mu- 
cho numero y sirven de alimento y de regalo en las mesas. Las 
Tortolas son tambien abundantisimas y delicadas, de quatro 
o cinco especies, mayores y menores. En la parte de los Llanos 
son muchos los Anades, Anzares y Patos que se encuentran en 
sus lagunas y se numeran hasta veinte y tres generos diferentes, 
en los quales hay tambien mucho numero de cierta especie de 
Garzas que llaman Cocos, de poco menos carne que una Ga- 
llina y de buen sabor, de que se mantienen muchos en aque- 
llos meses con una escopeta y quatro tiros al rededor de la ca- 
sa. De estas mimas Aves hay en lo demas de la Isla, aunque 
no con tanta abundancia, como tambien de otra especie de 
Aves terrenas y aquatiles, llamadas Yaguazas y otras Cuchare- 
tas, por la figura de su pico. 

Los Faysanes y Flamencos, que son mayores y andan en 
tropas, se encuentran en todas partes, principalmente a las ori- 



llas de rios y lagunas y en el distrito de Neyba y Ama son in- 
numerables, como tambien los Pabos Reales, que llaman Pa- Pabos Keales 
juiles, niyo hermosisimo plumage se trae a Europa, como tam- 
bien los animales, que son mayores que un Pabo y de carne 
muy sabrosa. En fin, la abundancia de Cotowas y Pericos, que cotorras Y 
son de la clase de Papagayos y de buena carne, es tanta, que 
matandolos continuamente, causan notable perjuicio a las co- 
sechas de grano. Omito las Garzas, Carraos y otras muchas Aves 
mayores y menores, todas comestibles y utiles para el manteni- Garzas- 

miento y el regalo. Carraos. 

Es verdad que poblando y cultivando mas la Isla, escasea- 
ria este genero; pero tambien se multiplicaria mucho mas el 
de las Aves domesticas que se dan de todas especies con tanta 
felicidad, que de las llevadas de aca, dice Oviedo en el lugar 
citado (105): "Gallinas como las de Castilla no las habfa; pero 
de las que han traido de Espana se han hecho tantas, que en 
parte del mundo no puede haber mas, ni por maravilla sale 
un huevo falto de quantos echan a una Gallina de los que ella 
puede cubrir o cobar". 

g. 111. 

De los Peces (106) 

En quanto a los Peces seria menester tambien tratado 
aparte y no pequeno, si hubiese de hablar de todas sus espe- 
cies y propiedades. Bastenos para el asunto lo que es indubita- 
ble, de que toda aquella Costa abunda de muchos y varios 
grandes y pequenos: los quales unos son conocidos en estos ma- 
res de. Europa y otros absolutamente desemejantes. El Carite, Carile. 

Pez regalado y que crece hasta la estatura de un hombre, el S"'a1o. 
Lcbranche. 

Subalo, de bastante corpulencia y especial gusto, principalrnen- Lisas. 
te en ciertos meses, el Lebranche y otros muchos, con una in- sadinas. 
finidad inagotable de Lisas, Sardinas y Colorados, parecidos los Coloracios. 
-- 

(105) Lib. 3, rap. 11. (A) 

(?e) V. lista de peces, de aves, etc., de la Isls en Samanb, pasado y 
poruenrr, C. T.. 1945, p. 108 (ERD). 



Besi8ga.s. pequenos a1 Besugo, pero que crecen mucho mas, serian capa- 
ces de mantener una grande Poblacion, como mantubieron los 
millares de Indios antes del descubrimiento. Muchas de estas 
especies suben a los rios, donde se propagan y hacen mas de- 
licadas al paladar. Otras son propias de 10s rios y no se encuen- 
tran en el mar. En los arroyos y tambien en los mismos rios 

Dajados. se encuentran los que llaman Dajados, muy parecidos a las 
Truchas. Truchas, y al gusto de muchos Europeos mejores que ellas. No 

hay quebradilla, conlo sea de las que siempre conservan algu- 
na agua, que no las tenga; como tambien las Guauinas y qua- 

Guavinas. tro especies de Cancros, o Jaybas, otros Cangrejos de rio, a di- 
Cam-os o ferencia de las muchas esvecies aue se crian en tierra. otros 

-ybas. Camarones y otros ~ a n ~ o ; t a s ,  todos los quales son cubiertos 
de una escama gruesa principal y muchas pequenas en dife- rio. 

,,. rentes figuras, tamanos y colores, pero generalmente con una 
gostas. carne blanquisima y regaladisima. 

No puedo omitir la particularidad que el ano de ochenta 
note en una de estas especies que se cria en Bunica en un ria- 
chuelo que entra en el gran rio de Atibonico, por la parte del 
Onccano, que tube entonces por rara; pero en Julio de este ano 
pasando por la parte del Norte, en el despoblado de Santiago, 
halle lo mismo en el hato de Vrabo (lo'), llamado asi por un 
arroyo inmediato, donde vi las mismas conchas o escamas, las 
quales tienen de color de bermellon una cruz perfectisima so- 
bre una peana, con dos especies de cirios y son mas o menos 
grandes estas cruces, segun lo es el animal. Tengo una de mas 
de tres pulgadas sin la peana. 

A este Reyno no aquatil debe anadirse e1 innumerable y 
variado de conchas y testaceos animados, que en tanta copia 
se encuentra por toda la Isla y sus Costas, de que hacen mu- 
dio caso y uso todas las Naciones de Europa que pasan alla. 

Tortugas. No es menor el numero de las Tortugas, testaceo casi redondo 
en su figura, plano por la parte inferior y ovalado en la supe- 
rior, que crece hasta seis y siete pies. Su carne, asi fresca como 
'salada, es sana y de buen gusto. Engru.esa mucho y su multi- 
plicacion es prodigiosa, porque este animal, que es anfibio, sale 
a desovar a las Playas, donde caba la arena hasta hacer un 

(107) Gurabo. (EKD). 



hoyo en que depone de 300 a 400 huevos, poco menos que los 
de Gallina, los quales vuelve a cubrir con la propia arena. Esta 
diligencia hace dos veces en el ano y en cada una sale tambien 
dos noches, dexando pasar una por medio; de suerte que lle- 
gan y pasan de mil los huevos que pone durante el ano. Enton- 
ces es que los Pescadores se ponen en vela a acecharlas; las cor- 
tan el paso al agua y las tornan, conque quedan inmobles. En 
esta operacion se engano Don Antonio Ulloa (los), creyendo 
que dentro dc la misma agua las cogian y volvian los Pescado- 
res: sin reparar ni en la dificultad de que un hombre coja un 
@cz en el agua, ni en la de que en aquel fluido se le inutilice 
la accion por el trastorno, quedandoles sus largos y gruesos ale- 
tones en aptitud de batirlos y manejarse. De esta misma espe- 
cie, con alguna diferencia, es el Carey, de que se saca la con- C a v .  

cha tan apreciable de este nombre. 
Nuestros Pescadores, aunque desperdician mucha, sacan 

algunos millares de libras que se llevan a las Colonias Estran- 
geras por la estimacion de tres pesos y a veces mas que tiene en 
ellas cada libra. Este objeto, al parecer despreciable, merecia 
la atencion del Gobierno, si se considerase bien: asi para im- 
pedir a los Pescadores el abuso de desenterrar los huevos, en 
que hay poquisimo provecho y crecidisimo atraso; como en ha- 
cer que, quando llegan de sus pescas, manifestasen esta Con- 
cha, sin exigirles derechos y diesen cuenta de los Compradores 
al  tiempo de su venta para que se averiguase el destino y se 
enderezase su giro, de suerte que no comprasemos despues de 
mano de los Estrangeros, sino de la misma Nacion, las precio- 
sas caxas y muebles que se labran de esta materia. Igualmente 
debia prohibirseles la pesca de las pequenas, que no pueden dar 
utilidad y que quando vienen en las rcdcs con otros peces, las 
diesen libertad. 

De la *misma clase, esto es, de los Testaceos, son las Hyco- 

(108) D. Antonio de Zilloa, Not. ..\mer. Entrcn. 9 p. p. 171 y 172. (A). 
Se refiere a la obra de Antonio de Ulloa, Noticias americanas. Entreteni- 
miento fisico-historicos sobre la America Meridional y la Septentrional 
Oriental. Coinparacion general de los territorios, climas y producciones en 
las tres especies: Vegetales, Animales y Minerales, con relaci6n particular de 
las petrificauones de cuerpos marinos, de los indios naturales de aquellos pni- 
ses, sus costumbres y usos; de las antiguedades. Discurso sobre la lengua y so- 
bre el modo en que pasaron los primeros poldadores. Imp. de Francisco 
M. de Mena, Madrid, 1772, 407 p. (ERD). 



teas, que juzga Oviedo ser voz Haytinn, sinonima con la Tor- 
tuga, pero se engana. Son las Hycoteas, Testdceos y Anfibios 
como la Tortuga y el Carey; pero muy diferentes en tamano, 
color, extremidades de las patas, las quales terminan en unas 
semejantes a las del Gato en la Hycotea, de que carecen la Tor- 
tuga y el Carey en sus aletones. Tampoco la Hycotea tiene, co- 
mo estas dos especies, su asiento en el mar, ni en la agua salada, 
sino en las lagunas y rios de agua dulce. La de mayor corpu- 
lencia crece hasta media vara poco mas en su concha superior 
y una tercia en la inferior. Notase en este Anfibio la singulari- 
dad de no crecer el macho a proporcion de la hembra. Es mu- 
cho mas pequeno, tiene muy manchada la Concha, que arras- 
tra de unos tiznes color de sangre, sus patas estan guarnecidas 
de unas mucho mas largas que las de la hembra. La carne de 
estas es de los manjares mas deliciosos con que puede regalarse 
el paladar. La dcl macho, fuera de no ser de igual gusto, es te- 
mible, como la de la Iguana y el Manati, para aquellos que ado- 
lecen del mal vergonzoso, porque le hace brotar. Toda la Isla 
abunda de estos Testuceos y otros de diferente figura, pertene- 
cientes al genero de los Cancros, de buen gusto y sano nutri- 
mento, quales son la Langosta (no la perniciosa de Europa, que 
hasta aora no ha pasado alla) Anfibio cubierto de varias Con- 
chas, largo hasta un pie, del grosor como de ocho pulgadas en 
la parte de arriba, que disminuye poco a poco hasta la cola; 
de largas patas en tres articulaciones, compuestas de otros 
tantos cilindros de hueso cubiertos de un pelo corto y 
rccio, cuya carne es muy blanca y delicada: los Cama- 
rones muy semejantes en la figura y carne, aunque mas chi- 
cos y matizados de encarnado, las Jaybas y otros muchos, que 
seria largo referir y se crian en todos los rios y arroyos. Si el 
Filosofo Paw para sus inquisiciones Americanas hubiese toma- 
do estas y semejantes noticias, propias para el desempeno de 
su Obra, se hubiera convencido sin duda por la copia que ha- 
llamos de estos anfibios y encontramos en la Isla de Hayti y de- 
mas partes de las Indias, que la naturaleza habia dado alli a 
sus hijos suficiente alimento en sus producciones espontaneas 
de frutos, raices, avcs, peces y anfibios, sin que fuese necesario 
obligarla a ello, hiriendola con el arado o regandola con el su- 
dor. Principalmente quando la poblacion de aquella Isla, aun- 
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que no llegase a tres millones, como testifica el Ilustrisimo Ca- 
sas, no puede negarse que era muy grande en proporcion a la 
extension del terreno. 

CAPITULO XI 

ESTABLECIMIENTO, COMERCIO Y PROGKESOS Q U E  
T U B O  L d  ISLA BAXO DE L A  DOMINACION ESPAiQOLA 

EN LOS PRINCIPIOS DEL DESCUBRIMIENTO 

La idea que hemos dado hasta aqui de la Espanola, aun- 
que con mucha concision, descubre bien su fondo fisico y na- 
tural para ir haciendo juicio de su valor y utilidad, sin que 
nos deslumbren los accidentes. Su ventajosa situacion, su pro- 
porcion acomodada para el comercio, su clima templado, sus 
lluvias y riego, sus aguadas y rios, sus montanas y valles, su 
abundancia de carnes y de peces, su variedad y fertilidad para 
los frutos y, en fin, las riquezas no acabadas de conocer toda- 
via que encierra en sus entranas y corren por SU superficie, 
todo esta anunciando un Pais, en que convida la naturaleza y 
anima la codicia con una habitacion deliciosa. Sus primeros 
habitantes vivieron naturalmente felices en a-ecido niimero 
con solo los desperdicios (digamoslo asi) de esta benefica ma- 
dre. Los Conquistadores Europeos, aunque en los principios, 
esto es, en los tres anos del Descubrimiento pasaron hambres 
y trabajos, asi por la mutacion del diana y alimentos, como por 
otros incidentes, cuya noticia no es propia de esta simple idea, 
pasado aquel brevisimo periodo comenzaron a disfrutar de la 
abundancia y gozar de las riquezas que no habian sonado si- 
quiera en su suelo nativo, con ser uno de los mas feraces de la 
Europa. 

Los primeros veinte y cinco anos del Siglo XVI bastaron 
para enriquecer, no solo a los muchos Europeos que en diferen- 
tes viajes pasaron a la Espanola abandonando sus Payses, sino 
tambien a otros Senores que residian en nuestra Corte, a quie- 
nes los Reyes Catolicos o el Emperador, concedieron Territo- 
rios y Departamentos (contra la opinion de Ovando), en que 



por medio de Economos fundaron sus Establecimientos. En 
solo los diez anos primeros del Descubrimiento, esto es, desde 
1494 al de 1504, en que ya gobernaba la Isla el Comendador 
de la Orden de Alcantara Don Nicolas de Ovando, se conta- 
ban en elia diez y siete Ciudades y Villas pobladas de Castella- 
nos, a saber, la Capital de Santo Domingo, Azua de Compos- 
tela, en un Puerto del Sur a veinte y quatro leguas de Santo 
Domingo; Villanueva de  Jaquimo, llamada por otro nombre 
el Puerto del Brasil y hoy dicha por los Franceses Aquin, y Sal- 
va-Tierra de la Sabana, todas sobre la citada Costa del Sur; de 
las quales nombro por Teniente General a Diego Velazquez, 
que fue despues Gobernador de Cuba y Armador de la Flota 
en que salio Herndn Cortes a la Conquista de Mexico. Al Oeste 
se formo la Villa de Santa Maria de la Vera Paz, distante dos 
leguas de la mar, a la qual se acerco luego con el nombre de 
~ a & a  Maria del ~ u e r t o f  pero siempre p~evalecio el de la Ya- 
guana, con que la nombraban los Indios en su origen, del qual, 
mal pronunciado, formaron los Franceses el de Leogan, que 
tiene aora, distante de la Capital setenta leguas. Puerto de Pla- 
ta, Puerto Real y ~ o n t e - ~ h r i s t i  quedaban- al Norte. Santiago 
de  los Caballeros, el Bonao, la Mejorada, o el Cotui, la Buena- 
ventura, cerca de las Minas, estaban en lo interior de la Isla. 
Salvaleon de Hiuey y Santo Cruz de Hicayagua o de Hicagua, 
poblaron la parte del Este. Para todas estas Poblaciones alcan- 
zb de los Reyes Catolicos el Comendador. sus respectivos Escud~s 
de Armas, Aya gracia se despacho el 6 de Diciembre de 
1508 (109); y el Historiador Don Antonio Herrera refiere menu- 
damente y con exactitud cada uno de sus blasones, de los qua- 
les se ha perdido enteramente la memoria en aquellos lugares, 
que ignoran aun hacer tenido Escudos (110). 

-- 
(109) Las Villas de la Isla Espaiiola recibieron armas nobiliarias por 

Real Privilegio del 7 de diciembre de 1508. Las Villas blasonadas fueron 
Santo Domingo, La Vega, Santiago, Bonao, La Buenaventura, Puerto Pln- 
ta, San Juan de la Maguana, Ama, Yaquimo, Verapaz, Higiiey, Seybo, Sal- 
vatierra de la Sabana, Puerto Real y Lares de Guahaba. Otras poblacio- 
nes de la Isla recibieron luego iguales mercedes. VCase nuestro articulo 
Blasones de la Isla Espa~iola, en B. A. G. N., 1938, Niim. 1, pp. 38-40, en 
el que pueden verse los escudos de las villas citadas y copia fotostittica del 
Real Privilegio mencionado. (ERI) j . 

(110) La afirmaci6n del autor sobre la ignorancia de los escudos de 
armas de los pueblos era desde muclios arios atrhs semejante por lo quc 



La principal de estas Poblaciones ya se sabe que era la Ca- 
pital de Santo Domingo. Su primera fundacion fue, como co- 
rrespondia en buenas reglas, al Este del rio Ozama, donde go- 
zaba de un ayre mas puro y con facilidad se puso corriente una 
fuente de agua rica y saludable. Su Fundador fue Don Diego 
Colomb, y su primer nombre la Nueva Isabela (111), a donde 
pasaron en 1496 los habitantes de la antigua y permanecieron 
liasta el de 502, en que con la fuerza de un Uracan acaecido en 
el mes de Julio de aquel ano y pronosticado por el sabio Almi- 
rante, fueron destrozadas casi todas sus Fabricas, que hasta en- 
tonces eran de madera y paja. Dos anos despues, que fue el de 
504 ( I l a ) ,  se reedifico y traslado por orden de Ovando a la Ribera 
--- 
toca al conocimiento vulgar de tales escudos. Asi se reconoce por los actos 
de la residencia que Upez de Cerrato tomo al Cabildo secular de la Ciu- 
dad, y valga para el caso la dedaracion de Gonzalo Femandez de Oviedo, 
alcaide de la Fortaleza y cronista de Indias: "A las doze preguntas dixo 
que cree este testigo que tienen libro donde se asientan las Cedulas y Pro- 
visiones del Rey, y que destas y de los previlegios de la Ciudad, los menos 
vezinos lo saben y tienen noticia dellas, a cabsa que para la presentacion 
de las tales no se haze Concejo publico, como era razon que se hiziese, e 
se juntase la Cibdad a campana repicada para la presentacion e notifi- 
cacion de los tales previlegios y Cedulas Reales de S. M., como se suele ha- 
zer en los pueblos principales de Espana, y desta cabsa no saben los ve- 
zinos las mercedes e previlegios de que se podrian aprovechar y los igno- 
ran: e que en lo que dize si se an sacado las escripturas, e vuelto, este tes- 
tigo no lo puede saber, salvo que a algunos anos que a este testigo fue 
mostrado un previlegio de las armas que esta Cibdad e otros pueblos desta 
Isla Espafiola tienen, quc fiie concedido por el Catolico Rey Don Feman- 
do, escripto en pergamino e iluminado y muy honrosa escriptura, e que 
cree qiie Esteban de Pasamonte, tesorero y regidor que fue en esta cibdad 
por S. M. se le hizo mostrar por notar las dichas armas, e se acuerda que. 
entre otras cosas, tenia una clausula en que daba S. M. facultad y hazia 
merced a esta Cibdad e Isla en que donde oviesen de poner las Armas Rea- 
les, se pusiese en un cuarto dellas la figura desta Isla, ques cosa muy hon- 
rosa y de mucha preminencia para esta Cibdad: y que despues que este 
testigo noto lo que le pareci6 del dicho previlegio, le volvi6 a quien se 
lo dio: y que le parece a este testigo que a oido dezir al Secretario Diego 
Caballero que tenia el dicho previlegio y le haria mostrar hablando en 
este caso: y que le parece se debia abtorizar por esta Abdiencia antes que 
se deteriorase e se parase tal que no se pudiese leer: y que le parece a este 
testigo que a visto algunas vezes traer a casa de Diego Caballero un libro 
donde estan asentados los traslados de los previlegios reales y Cedulas del 
Cabilcko, y que no sahe si tiene prematicas ni Partidas de 108 Fueros y 
Leyes del Reino. ni otra cosa mas que lo qiie dicho tiene de esta pregunta". 
AGI, Justicia 62. (FCU). 

(111) Dice Fr. C. de Utrera que no parece que Santo Domingo se lla- 
mara primitivamente de tal modo. A esclarecer el caso se dedica su articulo 
La N u m  Zsabelu, en su obra Dilucidaciones histdricas, S. D., 1927, vol. 1, 
p. 54-59 (ERD). 

(112) El traspaso de la ciudad a la banda occidental o derectia del 



hasta aora, aunque no es la m& favorable a la salud, a la qual 
nada seria mas ventajoso que la perfeccion del proyecto del 
Comendador. Con todo, la nueva Poblacion se levanti5 en po- 
cos anos con aquel ayre de grandeza y de explendor que co- 
rrespondia a la primera Metropoli del nuevo Mundo. Ella es- 
ta situada a lo largo del Ozama, de Norte a Sur. Al Mediodia 
la termina el mar, y el rio al Oriente. Las Campinas, que tie- 
ne al Poniente y Septentrion, son hermosas y bien variadas. Su 
interior corresponde perfectamente a tan herirnosos rededores. 
Las Calles anchas y bien tiradas y las Casas alineadas con exac- 
titud. La mayor parte de las primeras se fabricaron de una 
piedra, especie de marmol, que se hallo en sus cercanias, las 
demas se hicieron de una mezcla glutinosa, que el tiempo y 
el ayre endurecen como el mejor ladrillo. El pie de su terre- 
no, muy levantado de la superficie del mar por el Sur, la de- 
fiende del furor de sus aguas y la sirve de un Dique invenci- 
ble. Porque esta descripcion no se haga sospechosa en un Apa- 
sionado, he querido tomarla del Historiador Charlevoiv (9, 
omitiendo algunas particularidades de Jardines y otras semejan- 
tes que hubo en los principios y no existen aora. 

El mismo Autor anade que: "Ovando, ademas de la for- 
taleza, que es su grande Obra, y su casa que era magnifica, hizo 
construir un Convento para los Padres de San Francisco y un 
Hospital baxo del titulo de San Nicolas, cuyo nombre tenia. 
Que algunos anos despues pasaron a establecerse alli los Reli- 
giosos de Santo Domingo y de la Merced y el Tesorero Miguel 
de Pasamonte edifico otro Hospital con el nombre de San Mi- 
-- 
el A. que el propio Ovando inando construir y poner al servicio publico 
una barca. No es de dudarse haber habido dade el principio algun nume- 
ro de yolas y tambien otros barquichuelos de particulares. La barca se hizo 
por orden del Lic. Alonzo Zuazo, mientras tuyo en si la gobernacion & la 
Isla, el oficio de Justicia Mayor. Zuazo, defendiendose en residencia: "Item, 
si saben que ansimismo en esta Cibdad de Santo Domingo el dicho licencia- 
do a hecho otras cosas & mucha utilidad y provecho de la dicha Cibdad y 
vezinos della, ansi como ...., que antes que el dicho licenciado viniese no ha- 
bia, un tablado e picota muy honrada para la ejecucion de la justicia que an- 
simisino no habia y habia falta, porque quando los hombres se habian 
de justiciar, se justiciaba por los 6rboles e lugares disconvenientes a la ju- 
risdiccih real: a hecho ansir~zisiuo b n m  para el pasaje del d o ,  en que so- 
lian morir algunas personas y bestias a otros animales ...." AGI, Justicia 43. 
El cronista Oviedo corrobora plenaiucnte el ascrto de Zuazo. (FCU). 

(116) Hist. de S. Dom., lib. 3. circa finem. (A) 



guel, su Patrono (116). En fin (sigue), se fabrico una sobervia 
Catedral y todas sus Iglesias son muy bellas. JAlLfAS SE AGk 
HO CON TANTA PRONTITUD UNA CIUDAD DE AQUE- 
LLA MAGNIFICENCIA. Algunos Particulares que tenian fon- 
dos, emprendieron desde luego fabricar manzanas enteras, de 
las quales no tardaron en sacar su principal con gran prove- 
cho. Asi se hizo casi de un golpe Santo Dorningo una Ciudad 
tan grande y hermosa, que Oviedo no temio asegurar al Em- 
perador Carlos V que en Espana no habia una siquiera que 
pudiese preferirla, ni por lo ventajoso del terreno, ni por lo 
agradable de la situacion, ni por la belleza y disposicion de las 
Calles y Plazas, ni por la amenidad de los rededores; y que S. 
M. Imperial alojaba muchas veces en Palacios que no tenian 
ni las camodidades, ni la amplitud, ni las riquezas de algunos 
de Santo Domingo". Prueba mas que suficiente, aunque no hu- 
biese otra, de la excelencia de aquella Isla y de los tesoros (l"), 
que en si encierra. 

Las inmensas riquezas que de ellos sacaron en poco tiem- 
po nuestros primeros Pobladores, se manifiestan muy bien, sin 
dexar lugar a la duda o al escrupulo, por los fuertes arma- 
mentos que se vieron en estado de poner sobre aquellos mares, 
asi para las Conquistas de las Islas de Puerto-Rico, Cuba, Ja- 
mayca, Margarita, Trinidad y otras muchas como para conti- 
nuar los descubrimientos del Continente, poblar a Coro, &c. 
Y esto desputs de alojados soberviamente y establecidos nume- 
rosos hatos de ganados, considerables molinos e ingenios de 
azucar, crecidas sementeras de frutos y comestibles, gruesas la- 
branzas de Vixa y Gengibre, desputs de haber cultivado las 
plantaciones del palo del Brasil y del Cacao. Pero sobre todo, 

(118) Mucho credito se habia dado a la credulidad de Charlevoix has- 
ta el presente, pero de tal 'hospital no hay mencion, simple mencibn, en 
documentos espanoles, ni Miguel de Pasarnonte hubo de divertir su aten- 
cion o devoci6n en gastas de hospital distinto del de San Nicolas, en el 
que tuvo vara alta por su oficio y posicion social. La ermita de San Mi- 
guel fue primitivamente de madera criolla y yaguas, y la razon de su cons- 
truccion debe ponerse en haber salido en suerte el Santo Arciingel para 
patron contra una epidemia, sobre que no se tiene otra noticia sino que el 
Ayuntamiento de la Capital costeaba una fiesta anual en fuerza del voto 
de la Ciudad. (V. La Inrnaculada Concefin'dn, por Fr. C .  de Utrera, p. 
99, nota 114. (FCL'). 

(1x7) Vease Liiis E. Alemar, Santo nomingo, Ciudad Trujillo. Santia 
go, 1943. (ERD). 



iia&u coiivciicc tanto csta vcrdad conio las ricas y qiiantiosas 
iiiucstras dc oro que trajo cl Almirante en sus dos priirieros 
viagcs y los quintos que sc sacaban para cl Rey, de que liab!sn 
iiucstros Historiadores Coetaneos. Eii cl ano de 1531 cnvio el 
I>iesidcntc de Santo Domingo 10 mil pesos de oro y 30 celcmi- 
iics rlc Pcrlas por razon de su quinto al Eiiiperridor ('18). 

(118) Este l i l )~~) ,  ilc tipo apolog6tico, no cs clc maravillar cluc a veces 
con'.ciip ccxagcraciones que dwaparecieran a poco de usar la insiniiacion 
co~ivcnicntc: EuC S;iiilo Domingo el asiento (le la Aiidicncia del distrito, 
y a ella se rcmitia cuanto tocaln al Kcy por sus dereclios, de suerte que 
no 10do el oro. ni ninguna de his perlas al Rcy tocantes, eran clc Santo m)- 
iiiin;<~. Por otra piric. lii saca del oro dehia tener prcgrcsivamentc la inc- 
vitable ineiigiia por falta del capiLal in\.ertible (dinero. negros esclavos, 
indios v aiisciicia clc niiiicros que se Eiieron a donde mnyoms ventajas tu- 
vieran).' En 1823 Ilcvo la flota a Espaiia clc derechos reales 4.158 pesos de 
oro "tlcsta yslii", y liasta cantidad doblada, a lo nicnos hipoteticamente. en 
haclias v ca.wal>elcs quc yc prcsuinia contcncr oro. y procedia de depbi- 
tos traidm de 'ricrrafirme. Para fijar las ideas sohre derechos reales del 
oro (sin olvidar las ociiltauones v fraudes qiic se hacian). he aqui algunos 
datos recogidos para miiestra: 1.; fiindicion de la Vcga. qiie cn 1526 co- 
rrio del 26 de julio a 31 de agosto. produjo para cl Rey el diczmo (no el 
quinto), dc 282 pcsos, 6 toinincs. 9 granos. 1-a fundici6n de Santo Domin- 
go dcl misino aiio. dc 15 de julio a 6 dc septiembre. di6 el dicrmo de 14 
pesos. 8 granos. En 1527 la fiindici6n de Santo Domingo. hecha del 14 de 
enero a 26 cle fe1)rci.o. produjo cl dicznio de 109 pcsos, 1 tomin y 9 granos: 
en la segunda fundicion, de 4-8 de niano, 16 pesos y 7 toniines. AGI, Con- 
taduriu 15.50. 

1:ra ya ticinpo <le dccaclencia. bien quc de nucva aparcrian minas coi1 
ejeinplares dc sul)i<lo valor, aunque ~)ocos, y cl historial qiic da idea cabal 
de aquel clesr~?so indiistriiil es como sigiic: 

Por R. C. cle l:~~i-gos (le 15 dc abril de 1321, los dercclios rcalcs del oro 
kncficiaclo qiie cstiibaii nl quinto, sc redujcroii al diezmo por ocho afios 
por la cortedad dc indi<w v negros cn el ano aiitcrior. Por otra. de 20 de 
novicinhre de 1528. sc concedio prorroga del diedmo por seis anos por la 
dimiiiuci6n (le iicgros traidos a la Isla a mucha costa, pero con la limita- 
ci61i (le quc dcl oro vacado con indios libres se cobrase niievaiiiciite el 
quinto. I'or otra (le Tolcdo. dc 13 dc mayo de 1529. se quit6 el quinto 
prcdiciio y se rcdiijo igiialiiiciiw al dicxmo por liabcrse comprolxido que 
qualakuii casi sin provcclio los inincros pagando cl csta merced 
se canirdi6 por r i s  a i k  Por otra. (lc .\Ia<lrid 13 l:i:%z de 1538. se 
prorrvg6 por rlos aiius m;k, con condicion de qiie. acal>andose las catorce 
ano* dc la pritncra coiiccyion dcl dicrnio por cl qiiinto, se sigiiicra col>ran- 
do cl quinto. Coiiio los iiiincro~ dieron cii irsc al l'cru cn 1)iisc;i de inayo- 
res ventajas, por otra, de Valladolid 17 dc fel~rero tlc 1.537. se prorrogo el 
diciiiio por otros acis atiw y, aiinqiic la ciudad pidib <Icspii6s la mercxd 
de d~iilic solaineutc el vciiiteno. y ciiantio no, qiic la incrccd corriese pro- 
rrvgada liasta trcinta anos, por R. C. de Talavcra 11 dc cncro 11c 1541. se 
prorrogb solainentc por cinco iifios. Dc dondc la cantidad que asevera San- 
dici. Valvcr<lc. cn caso dc ser ricrta. cra el cliczino, no el quinto: lo que 
hace rebajar el c6inputo total del oro sacado en aquel ticinpo a la tiiittad. 

Sobre el tiempo dcl apogeo clc la 1al)or de lar minas, v ciifinto foii el 
inoiilo l>cncficiado. da radn una rcl~rcsentacion o %1cmorial que los pro- 
curaclorcs dc las ciucla~lcs, villas y Iiiaares pusicrnn en iiianos de lws 1'1'. 
Jerhiiiios: "C;cncr;tIiiieiitc en esta lsla se funclki cicnto v cinriiciit;i mil 
pesos de oro. y. visto el registro (lc las naos. van todos ;I (iastilla cada aiw 



De ellos sac6 el Padre Cliarlevoix la noticia que voy a dar 
y que seria increible sin un testimonio semejante, a los que no 
han leido aquellos Escritores. Hablando del UracAn, de que 
poco ha hiciinos mencion y del anticipado aviso que el Alnii- 
rantc di6 a Ovando para que dilatase la partida de la flota que 
iba a despachar, dice: "Burlironse del pronhstico y se aparejo 
la flota. Hallibase Ata todavia a vista de la punta Oriental de 
la Isla, quando uno de los mas terribles Uracanes que hasta 
entonces se habian visto en aquellos mares, destrozo veinte y 
iiii Navios, CARGADOS TODOS DE ORO y los mejores de 
la flota, sin que pudiese escapar siquiera un hombre. Aquel 
hermoso Grano de oro, de que hice arriba mencih (119) pe- 
rccio en esta ocasion Y PUEDE SER QUE JAMAS HUBIESE 
RECIBIDO EL OCEANO EN SU SENO TANT-4S RIQUE- 
ZAS A LA VEZ". 

En el recinto de la misiiia Ciudad dice que habia una 
Mina de Azogue de maravillosa abundancia; pero que la Cor- 
te dio orden que se cerrase y que se habia encontrado otra de 
oro, aunque no rica. Dc uno y otro tenenlos alli tradicion cons- 
tante y que la de Azogue esta en la Montanuela, sobre que se 
fundo el Convento de San Fraiicisco (120). De la de oro no hay 
duda y se manifiesta por lo que diximos en el capitulo IX. 

sin ninguna cosa de lo que en ella coge, y demas desto se recibe inucho 
claiio en la contiataci6n del comprar y vender, porque todo w habla por 
pesos de oro, v asi se compra r vende v los mercaderes no sacan otra cosa 
de la tierra siiio oro y en qiie'ganan dineros en Cstilla". .\GI, Sanio no- 
mingo 77. (FCU). 

(119) Este es el Grano que en las arenas de Hajtin encontr6 una ma- 
iiana cierta India del semicio de las Minar de Francisco Garay y Miguel 
I>iaz, llamadas de San Chrktoval, el qual pesaba 3.600 pesos o esciihs <le 
oro. A1 grito dc h India, admirxla de la estrafia grandeza, ocurrih Guray. 
que quedii no iiicnos sorprendido que la India. I.leno de gozo hizo niutar un 
I.ech6n. con quc regalo a sus amigos. sirviendo por mesa el Grano. Imstante 
capaz para tener todo el animal y les dixo que 61 podia l i s o n p s e  de que 
los Reyes <:atblicos nunca habian sitio servidos en Bagilla mas rica. Las Yla- 
teros que le examinaron y reconocieron, para qne el C;ol>emador Bolwdilla 
le tomase de cuenta de sus .2ltezas. fueron de parecer que apenas tenclria 
300 escudos de pbrdida en la fundici6n; porque aunque se veian algunas 
venillas de piedra, eran unos lunares sin profundidad o espesor, (le cuya 
materia extrana se hubiera descargado con el tictnpo y con el curso de las 
aguas. (A).- (El A. y cuantos autores refieren este hallazgo tan estraordi- 
nario. siguen a Fernandez de Oviedo. Historia Gelierai y Nnltrrul de Ins Zn- 
dios, lib. 111, cap. VII). (FCC). 

(120) El autor de esta nota llegi> a vcr y tocar una buena gota o liigri- 
ma de azobme que se iiiostral~a al paso del transeunte en las ritinas de un 



Mina depla- En la misma dichosa Cpoca de los principios del Siglo XW 
ta cerca de se encontro en las inmediaciones de la Capital de Santo Do- 
la Capital. mingo una Mina riquisima de Plata. Informado el Emperador 

"Trabaase' Y de este feliz hallazgo, concedio a aquella Metr6poli del Nuevo 
xoncede el 
Emp,br Mundo el derecho de batir moneda del mismo precio y valor 
,i deredio de intrinseco que la de Espana. (121). Desde entonces se fabricaban 

batir rno- en diferentes Puertos Carabelas y toda especie de buques del 
necias- mayor niimcro de toneladas que se acostumbraban, tanto pa- 

ra el trato como para la guerra (la2). En la contestacion que tu- 
bieroii Seziilla y Ccidiz, sobre a qual de los dos Puertos debia 

solar, que hasta hace pocos anos habla frente a la capilla de Altagracia, poco 
mas abajo, en la calle Mercedes, (hoy No. 27), arrastrada con las aguas 
que se destilaban entre la tierra que lentamente se desplazaba en tiempo de 
lluvias por la parte inferior del seto que cerraba una de las viejas puertas 
del derruido edificio. (FCU). 

(121) La interesante y difusa carta de 28 de febrero de 1529, suscrita 
por el Presidente Ramirez y oidores Espinosa y Zuazo, con que mpondie. 
ron a R. C. de Monzon 1 de junio de 1528, fija los reales fundamentos g 
justos y generales motivos para que a la Isla se concediera licencia de labrar 
moneda, y ello expuesto, no en raz6n de una contingencia de haberse des- 
cubierto plata, sino de la necesidad que profundamente se sentia en todas 
las actividades del pueblo constituido en sociedad perfecta pero sin el be- 
neficio de igualdad con el pueblo metropolitano. Tampoco fuk aeada la 
Casa de Moneda a iniciativa insular, sino del Emperador, y de ella se m- 
ge, para d o  intento de ajustar el espiritu de esta nota, el parrafo que dice: 

"Finalmente, se reduce esta Relacion, que es el parecer de todos gene- 
ralmente, e de nosotros el Presidente e Oidores, que V. M. deve mandar 
que aya en esta Isla Espanola Casa de Moneda, para que el oro por fundir 
que en eiia se cogiere, se labre por la orden y manera que dezimos, de que 
redundara los provechos y mercedes que V. M. hara a esta tierra, y se es- 
d n  los inconvenientes y perdidas que agora cada dia se ofrecen, y V. 
M. serh servido en el acrecentamiento de sus reales rentas, como en parti- 
cular en esta Relacion cada cosa se contiene, sin otros muchos beneficios 
que la poblacih rescibira". AGI, Patronato 174, ramo 52.- Contrariamente 
a lo que siempre se ha creido, nunca se labro en la Espafiola moneda de 
oro, ni de plata: &lo de cobre. (FCU). 

(iza) Sobre construccion de navios con maderas del pais hay numero- 
sas noticias. Los oficiales reales decian al Rey Catolico el 6 de octubre de 
1515 que hasta entonces no habian hallado pinos para hacer los bergantines, 
pero "de otra madera tan buena, que se duce caoba, an fecho al presente 
fascer dos bergantines para la armada que mandaron fascer para la Trini- 
dad: e que desta manera podrfan facer los mas que fueren menester:. 

El 1 de abrii de 1556 dieronse 260 pesos a Francisco Hernhdez, maes- 
tre de hazer navios, por un bergantin que hizo para que ande con el ar- 
mada que se espera para esta Isla". 

El 4 de agwto de 1606 don Antonio Osorio orden6 la fabrica de dos pi- 
nam para la defensa de la Isla. 

En 1612 se estaba construyendo en la ribera del Ozama una nao grande. 
El 20 de mayo de 1620 se despaclib una Real CCdula por la que se fa- 

cultaba a Pedro Henriquez de Almeida y Fernando Bueno para hacer un 



darse la preferencia para el asiento del Comercio de Indias, se 
da razon de un Buque construido en Santo Domingo y el ma- 
yor que se habia visto hasta entonces. En fin, por un Informe 
que en aquellos principios di6 la Audiencia a la Corte, dice: 
que la Colonia de la Isla Espanola, no solo era la primera de 
todas las que teniamos en Indias, sino el apoyo y la madre que 
las alimentaba a todas. Que la Capital de Santo Domingo se 
veia de dia en dia mas poblada, mas rica y mas floreciente. 
Que su Puerto estaba siempre lleno de Bageles de todas las 
partes de Indias, que iban alli a cargar de Cueros, de Canafis- 

galeon de mayor porte de lo dispuesto por Ordenanzas, conque el Presiden- 
te de la Audiencia nombrase superintendente que asistiese en el tomar las 
medidas del gaieon. 

El 9 de junio de 1622 se expidib Real Cedula, en que se dice que Do- 
mingo de Ziiniga hizo en Santo Domingo un galeon conforme a las orde- 
naiuas vigentes: cuando llego a Sevilla, viendole tan bueno, se lo embar- 
garon para la armada y sirvio despub de galeon de plata en tres viajes: 
ahora quiere fabricar otro mayor en Santo Domingo "por ser la madera de 
la dicha Isla tan buena, fuerte y segura de carcoma", y ha pedido licencia 
y merced de ser preferido en Santo Domingo y Sevilla a las navios de Vizca- 
ya, y libertad de derechos en las cosas que lleve a Santo Domingo para ha- 
cerlo, y alli no pagar tampoco por ello nada: y la Casa de la Contratacion de 
Sevilla ha dado informe favorable por la calidad de la obra en manos de 
este fabricante: y se le da la licencia conque no sea mayor de 17 codos de 
manga, y a este respecto todas las demas medidas, y en viniendo tal gale6n 
a Sevilla, goce de la antiguedad en el tercio de fabricadores y sea admitido 
en las flotas, y que se le de licencia para llevar pertrechos de fabrica, etc. 
Habria de ser galeon de 539 toneladas, termino medio. 

El 22 de junio de 1633 diose nombramiento real de Superintendente de 
fabrica de embarcaciones en Santo Domingo a don Luis Garavito de Aguilar. 

Por una Real Cedula de 18 de abril de 1633 se reconoce que don Luis 
Garavito de Aguilar "ha propuesto y oirecido un modo de fabricar de una 
vez con toda la brevedad d i a  galeones de a quinientas toneladas, o las mas 
que se pudieren en esa Isla (de Santo Dominp) sin cato considerable de 
mi Real Hacienda": negocio sujeto a un arbitrio relativo a la fabricaci6n de 
moneda, que no prasper6. 

Pedro Henriqua de Almeida hacia en 1636 un galeon en Santo Do- 
mingo, por entonces ya entablado hasta la primera cinta. 

En carta de 6 de diciembre de 1638, don Juan de Retuerta, Oidor, deda 
al Rey que el capitan Antonio Coello, fabricante de navios, habia exhibido 
R. C. de 1637 por la que se mandaba rfe este sujeto fuese preferido en las 
cortes de madera con el menor dano e terceros, "y luego salieron mntra- 
diciendo los duenos de ingenios, conque se embarazo el cumplimiento de 
la dicha Cedula y se suspenbi6 la fabrica de una nao que actualmente tiene 
en el astillero. El motivo que tuvo la contradicci6n fue no expresarse en la 
dicha C&ula tierras de ingenios, y asi para evitar litigios y que la Pbrica 
de naos vaya adelante, principalmente en el tiempo presente, suplica a V. 
M. que la dicha Cedula se entienda tambien en las tierras de ingenios, con- 
que muchos se animaran a fabricar y los vecinos y duenos de las haciendas 
no reciben danos por no necesitar de las maderas. y cuando hayan rneneu- 
ter algunas, hay muchas en esta Isla". 

Y se omiten aqui otros muchos datos preciosos, todos del AGI, por que- 
dar sobradamente justificado el aserto del autor. (FCU). 



tola, de Azucar, de Sebo y de otras mercancias de igual precio; 
de Viveres, de Caballos y de Cerdos. Que las Villas de la Bue- 
na Ventura y la Mejorada del Cotuy estaban en el centro de 
unas abundantisimas Minas de oro, a cuya labar no podian 
darse por falta de Esclavos. Que el Bonao abundaba de Casa- 
be, Maiz y otras vituallas. Que Azua daba mucho Azucar, y que 
su territorio era tan fertil que las canas plantadas de seis anos 
estaban tan frescas, como si acabasen de sembrarse. Que ade- 
mas de eso tenia Minas de oro en su vecindad. Que en San Juan 
de la Maguana tambien se trabajaba mucho Aziicar de superior 
calidad al del resto de la Isla y habia diferentes Minas en todos 
sus rededores, provehida de mucha copia de Viveres: que una 
Palma de Datil, que se habia sembrado en su distrito, comen- 
zaba ya a dar fruto. Que la Yaguana tenia un buen Puerto, Mi- 
nas y todo lo necesario para hacer un gran Comercio. Que en 
Puerto Real se preparaban a volver a sacar oro de las Minas que 
se hallaban en su jurisdiccion. Que Puerto de Plata estaba muy 
floreciente, al qual concurrian las Naos de Espaiia en gran 
numero y todas encontraban su cargamento de Aziicar. En fin, 
que Salvaleon de Higuey comenzaba a fabricar esta mercancia 
y nutria en sus pastos una cantidad prodigiosa de ganados (Iza). 

Todo anunciaba los fondos ffsicos e inagotables de la Espanola, 
no digo para hacer ricos y felices a sus habitantes Europeos que, 
atendida su extension, eran muy pocos; sino para sostener por 
si sola el peso de un Trono que diese envidia a las mas ricas Mo- 
narquias de la Europa. 

DECADENCIA DE L A  ISLA Y SUS CAUSAS 

Pero todas las riquezas y explendor de la Espanola fueron 
semejantes a la hermosura y fragancia de una flor, que apenas 
dexa ver sus bellos matices y sentir su suave olor. Parece increi- 
ble que unos fondos de felicidad, que consistian en producuo- 
nes permanentes de la misma naturaleza, desapareciesen con 
--- 

(128) Carlev. lib. 6, poco despuPs del principio. (A) 



tanta prontitud. Ko fue mas pasmosa la rapidez de sus progre- 
sos que espantosa la de su ruina; porque como la causa de aque- 
lla fue la fuerza que se hizo a naturaleza para precipitar la ma- 
durez del fruto, fue por consiguiente efimera su duracion. LOS 
principios de esta decadencia no fueron uno, ni dos; sino que 
concurrieron a ella quantos hay mas poderosos para destruir 
un Imperio establecido sobre los mas solidos cimientos. Yo no 
me detendre en examinarlos porque me basta para la idea de 
esta Obra ponerlos juntos a la vista, a fin de desvanecer la preo- 
cupacion vulgar que atribuye la decadencia a la misma Isla y 
a sus habitantes y dar a conocer que aquel arbol, arido y seco, 
puede reverdecer y tornar a dar frutos. 

Nada es mas natural que la ruina de las cosas, por la ruina 
de sus causas. Asi el golpe capital y mas funesto que recibio la 
Espai'iola fue la desgracia del Almirante y la muerte de los Re- 
yes Catolicos, principalmente la incomparable Zsabela. Aquel 
habia descubierto la Isla a expensas de esta magnanima Reyna 
y ella habia consagrado sus Reales esmeros al fin de adelantarla. 
No pudo toda la inocencia y grandes servicios del Almirante 
ponerle a cubierto de la conjuraci6n universal de la envidia, 
sombra fatal que sigue al cuerpo de los hombres grandes por la 
parte opuesta a la luz de sus hechos; y aunque no pudieron to. 
dos los tiros obscurecer sus glorias, ni sacarle del corazon de 
sus Soberanos, con todo, se vieron obligados a hacer pesquisa 
de su conducta, miis por vindicarle de las calumnias que por 
dar credito a las acusaciones falsas. De aqui se siguio la comi- 
sion con que a mediados del ano de 1500 se despacho para San- 
to Domingo a Don Francisco de Bobadilla, Comendador de Jn 
Orden de Calatrava, con el Titulo de Gobernador general y con 
el objeto de que atendiese a la libertad de los Indios y que ins- 
truyese el proceso contra los culpables en la rebelion de Rolddn, 
rebelion que, bien reflexionada, fue la causa mas poderosa de la 
ruina de aquella Isla. El comendador, en vez de dar libertad a los 
Indios conforme a las piadosas intenciones de los Reyes, les re- 
dujo a la mas dura servidumbre, haciendo un censo de todos 
ellos y distribuyendolos entre los habitantes para el beneficio de 
las Minas, de cuya violencia se sigui6 considerable menoscabo 
en su niimero. No fue menos violenta su conducta contra el Al. 
mirante y sus hermanos, aunque muy favorable a Rolddn y los 



demas sediciosos. Trasluciose en la Corte su modo de procedcr 
e irritados por extremo los Reyes, especialmente la Reyna, cuyo 
humano corazon herian todos los golpes que daban sobre los 
Indios, resolvieron el siguiente ano de 1501 el retiro dc Boba- 
dilla. Diosele por sucesor en el gobierno a Don Nicolas de Ovan- 
do, de quien hemos hablado y contra el qual es notorio el ju- 
ramento que hizo la Catolica Reyna de castigarle por la muerte 
de la Cazique Anacaona (la") y sus Vasallos, por lo que antes de 
morir encargo al Rey que le sacase de la Isla. Este fue el primer 
autor dc los Departamentos o Repartimientos de los Indios y, 
por consiguiente, uno de los que mas contribuyeron a su ex- 
tincion y de los que mas contravinieron a las piadosas Ordenes 
con que procuraban conservarles los Reyes Catolicos, cuya muer- 
te puede decirse que fue la de los padres de aquellos nuevos 
Vasallos. De aquella sedicion de Rolddn, retiro del Almirante 
y nuevos Gobernadores, se siguio tambien tal confusion y pac- 
tidos entre los mismos Espa??oles, que toda la capacidad y poli- 
t i a  del Cardenal Ximenez, Gobernador de la Corona, se hall6 
embarazada, y tomo la providencia de poner quatro Religiosos 
de San Geronimo por Ministros del Tribunal de la Audiencia 
de lo Civil, y al Licenciado Alfonso Zuazo por Adjunto, con el 
titulo de Administrador por lo que miraba a lo Criminal y de- 
mas ramos contrarios a la profesion de unos Jueces regulares. 
Pero si estos no atrasaron la cosa como sus predecesores, lo cier- 
to es que nada adelantaron y que mantubieron los repartimien- 
tos, aunque al fin se desenganaron de este error; de suerte que la 
Isla quedaba siempre ardiendo en guerras civiles (128) entre 
los Espanoles y continuando su despoblacion a paso largo. 

Porque los Indios, unos desertaban por las Costas en bus- 
ca del Continente o de alguna Isla favorable y otros morian con 
las viruelas, desconocidas entre ellos; enfermedad que arrebato 
con mas de 200 mil en poco tiempo (12". De nuestro Comer- 

(134) V. Dr. Apolinar Tejera, La ejecucidn de Anacaona, en Boletin 
del drcliivo General de la Nan'dn, C .  T., 1946, No. 48, p. 197-203. (ERD). 

(125) Guerras civiles, dice el A., por pleitos y mas pleitos entre espa- 
fioles, pues esta conforme la ilaubn con las resultas de no avenirse en la 
przictica a la renuncia llana del servicio de los indios. (FCU). 

(126) Para el mis exacto conocimiento de la extincion de la raza indi- 
gena y de la poblacion de la Isla de 1492 a 1800. vease la erudita obra. de 
.l. Rosenblat, La poblacion indigenu de ArnCrjra, Buenos Aires, 1945. (ERD). 



cio y aplicacion al trabajo, que jamas habian sentido sus cuer- 
pos, se les originaron, como es naturalmente indispensable, otros 
varios accidentes que les acababan sin culpa alguna en sus Con- 
quistadores. Faltando los Indios, dexaron de beneficiarse las 
Minas, que habian sido y seran siempre el fondo esencial y mas 
pronto de las riquezas, y cuyos quintos importaban anualmew 
te al Real Erario de cinco a seis millones (127). 

Las nuevas adquisiciones o Conquistas que haciamos en el 
Continente, que debian haber contribuido al aumento de la Fs- 
panola: Porque fuera de sus proprias riquezas inagotables, de- 
bia mirarse como el corazon de aquel cuerpo de Monarquia que 
se formaba en las Indias, de que Santo Domingo era el centro 
y el Canal indispensable para la comunicacion de aquellos 
miembros, dispersos entre si, y con la Metropoli de Europa: 
estas adquisiciones, digo, eran otros tantos principios de su ruina 
y despoblacion. El Licenciado Marcelo de Villalobos, uno de 
los Oydores, concluyo un Tratado con la Corte para el estable- 
cimiento de la Margarita, que se executo a costa de la Espano- 
la (128). En el mismo ano partio de ella Rodrigo de Bastidas 
con una Esquadra para poblar la Costa de Santa Marta, de que 
se le habia hecho Adelantado (129). Mexico, la Florida, Yuca- 
tdn y el Perzi la iban despoblando insensiblemente. Los Veci- 
nos mas acomodados eran los primeros que la dexaban, fasti- 
diados de las desavenencias intestinas. Apenas se trataba de al- 
guna Conquista, que no se recurriese para el Armamento a los 
Hacendados de la Esl>anola. Francisco de Montejo, para los Es- 
tablecimientos que se le concedieron en Yucatdn; Lucas Bas- 
quez de Ayllon y Panfilo de Narvaez, para los dos de la Florida; 
y Heredia para los de Cartagena, todos armaron en Santo Do- 
mingo, a quienes se asociaron y siguieron los mejores habitantes. 
De nada servian las Ordenes que p r a  evitar este perjuicio habia 

(127) Charlev. lib. 6, circa finem. (A)- Cita incongrua para aplicarse 
tal beneficio a la Real Hacienda como procedente de solo la Isla Espano- 
la. (FCU). 

(128) En 1525; Villalobos murio en 1526, y la ejecuci6n de su asiento 
se efectuo en 1527, en favor de su hija dona Aldonza Manri ue, cuyo nom- 
bre qued6 perpetuado en la Espailola y se le daba a fines %el siglo XVIII 
a una loma pr6xima al paraje nombrado Libonao. (FCU). 

(120) Acerca de Bastidas vfuse Relaciones Histdricas de Santo Domingo 
go ...., vol. 1, p. 231. (ERD). 



dado el Consejo en 16 de Diciembre de 1526 (180). Con el mo- 
tivo de que estas Ordenes contenian la clausula de que si a los 
Pobladores o Conquistadores les era indispensable sacar de San- 
to Domingo hombres, por ser los mas proprios para semejantes 
empresas, fuesen obligados a conducir de Espana otros tantos, 
sucedia que todos hacian las levas que necesitaban y ninguno se 
cuidaba del reemplazo. 

A pesar de tantos principios unidos contra la subsistencia 
de la Espanola, ella iba tirando al modo de un cuerpo robusto 
y bien complexionado, que quando no puede vencer el mal, le 
resiste largo tiempo. Los poquisimos Indios que quedaron y al- 
gunos Negros que se le introdugeron, mantuvieron las Azucare- 
rias, las plantaciones de Gengibre, Anil y ,4chiote, las de Cana- 
fistola y algun poco de Algodon y de Tabaco. CortPbase todavia 
porcion de Palo del Brasil. El Padre Josef Acosta testifica de 
vista que en la Flota de 1587 se trageron de Santo Donzingo a 
Fspana 48 quintales de Canafistola y 50 de Zarzaparrilla; 134 
de Palo del Brasil (131) y de Azucar dice, que conducia 898 Ca- 

(130) Loa oidores Espinosa y Zuazo, en carta de 10 de abril de 1530, 
decian a la Corona que les fue notificada la R. C. ganada por el Cabildo 
de la Ciudad, por la que se mandaba que ningun gobernador ni capitan que 
viniera a esta Isla, sacase gente de elia, y que se decia que el Cabildo re- 
presento que se habian sacado contra Provisiones que lo prohibian, y se 
di6 licencia "a muchos gobernadores y capitanes y otras personas para que 
sacasen gente, como fue a Pedro de Vadillo, al factor Juan de Anpies y al 
capitan Diego Albites": que como por dicha R. C. se mand6 que hicieran 
informacion de aquellas sacas que se habian hecho. responden sobre la in- 
formacion hecha con razones probatorias de haber procedido bien y no con- 
tra Cedulas. AGI, Santo Domingo 49.- Y en 30 de enero de 1534, Fuenma- 
yor, Zuazo, Infante y Vadillo, escribieron al Emperador: "A. V. M. hicimos 
relaci6n que, con estas nuevas tan grandes de las ri uezas del Peru. habia- 
mos de tener trabajo en detener la gente de esta Aa,  y ahn de todas las 
otras comarcanas, porque V. M. mandase proveer lo que en esto fuere ser- 
vido se hiciese .... Toda la gente general estd muy alterada con pensamien- 
tos de se ir a aquella tierra; habemosle detenido y detenemos todo lo que 
podemos, aunque en la verdad con mucha fatiga nuestra porque, como sean 
pobres y en la tierra no hay indios que les dar, ni otras ayudas sino de 
sus trabajos, no hallamos la manera para los detener ...." AGI, Santo Do- 
mingo 49. Pero una cosa es escribir, y otra hacer. Diego de Fuenmayor, her- 
mano del Presidente, llw6 de Santo Domingo al Peru 300 hombres y 200 
caballos para auxiliar a Pizarro: Cste pidi6 mAs y se le enviaron otros 150 
hombres y 100 caballos, y como la cosa habia sido como auxilio presto en 
defensa del Rey, Fuenmayor y Zuazo, el 16 de noviembre de 1536, escribie- 
ron a S. M. sobre este envio al Penk "de manera que la gente que de esta 
Isla se le ha enviado hasta ahora son cerca de quinientos y cincuenta hom- 
bres y doscientos negros ladinos que servirdn mucho para la guerra. y tres- 
cientos caballos". AGI, Santo Domingo 49. (FCLT). 

(181) Acosta, lib. 4, cap. 29. ('4) 



jas del peso de ocho arrobas cada una (182). La multiplicaciun 
prodigiosa de sus ganados la daba todavia considerables ren- 
glones de Comercio, entre los quales era la mejor grangeria la 
Corambre, segiin el citado Acosta (139, de la qual se eunbarca- 
ron en la Flota referida 35.444 de la Espanola. Ceso este Co- 
mercio con la Europa que teniendo apenas con que surtir a 
Mdxico, solo de tres en tres anos se dexaba ver algtin registro de 
Espana en aquellos Puertos. Las Naciones Extranjeras, espe- 
cialmente los Holandeses, se aprovechaban de esta calma. Eiias 
llevaban clandestinamente sus efectos y sacaban nuestros frutos 
y por este medio se inantenfa de algiin modo la Colonia hasta 
los principios del siglo pasado (134). 

Informada la Corte de este fraude y de que ninguna pro- 
videncia era bastante a contenerle, tomo por fin la mas eficaz 
de todas, que fue demoler las Plazas maritimas que no podia 
guardar. Con este Uracan dieron en tierra Bayahd, la Yaguana, 
Montechristi y Puerto de Plata, situados todos al Norte y que 
eran los Lugares mas frequentados de los Contravandistas. Los 
Vecinos de estas Villas y Ciudades tubieron orden de retirarse 
a lo interior de la Isla. Tomaron acia el Oriente y los de Bayahd 
y la Yaguana fomnaron la Ciudad de San Juan Bautista de  Ba- 
yaguana. Los de Montechristi y Puerto de Plata fundaron la de 
Monte de Plata, que aunque en sus principios tubieron algiin 
lustre, le perdieron muy pronto y ha muchos anos que son unos 
Lugares miserables, a los quales parece ironia darles el titulo 
que tienen de Ciudad (139. En fin, lo que acabo de arruinar 
aquella Isla, fueron las epidemias de viruelas, sarampion y di- 
senteria que, cebandose principalmente en los Negros e Indios 
que quedaban, no dexaron manos que cultivasen la tierra el fa- 
tal ano de 1666, cuya triste memoria ha quedado con el epitecto 
del ano de los Seises. Las mejores Fabricas de la Capital habian 

(133) Id. ibi, cap. 32. (A) 
(133) Id. ibi, cap. 33. (A) 

(184) Acerca de la decadencia de la Isla, del comercio, y arbitrios pa- 
ra su mejora, vkase en Relaciones Histdricas de Santo Domingo ...., vol. 1 ,  
pnntipdmente las Relaciones de Araojo y Rivera y de Ham y hfonterroso. 
(ERD). 

(135) Acerca de las funestas devastaciones de 1605 y 1606 vkase Relacio- 
nes Historicas de Santo Domingo ...., vol. 11, p. 109-449. casi totalmente con- 
sagrado al asunto. (ERD). 



comenzado a destruirse por las Tropas Inglesas de Francisco 
Drak, que la invadio por el Oeste en 586. Las que quedaron 
fueron destrozadas por los fuertes terremotos de 684; de suerte 
que a los principios de nuestro siglo no tenia mas aspecto que 
el de ruinas y fragmentos aqui y alli mezcladas de gruesos arbo- 
les que havian nacido sobre ellas (ls8). 

CAPITULO XIII 

MALAS CONSEQUENCZAS QUE TRAJO LA 
DESPOBLACZON 

Despubs de demolidas aquellas Plazas, que fue el ano de 
606, a cuya ruina habia precedido el abandono de otras Villas 

(138) Por iniciativa del Capitan General don Ignacio Yerez Caro, el 20 
de julio de 1691 se hizo cabildo abierto (en ue podian decir sus pareceres 
los vecinos concurrentes por invitacion partic&w o general), y estandose en 
el, Pera Caro dijo: "que habia hecho juntar este Cabildo abierto para pro- 
poner, como lo hacia, que. desde luego que entro al gobierno de esta Isla, 
propuso en su animo solicitar medios proporcionados y suaves para la ree- 
dificacion de la Plaza mayor de esta ciudad por ser el mayor adorno que 
tenia y haberse arruinado la mayor parte de ella con el terremoto del ano 
pasado de seiscientos y setenta y tres, quedando desde entonces tan dfor- 
me el aspecto phblico .de dicha Plaza que instantaneamente esta pidiendo 
se atienda a su reparacion, asi por lo referido como por estar sita en ella 
la Iglesia Catedral de esta ciudad y las Casas de su Ayuntamiento, que solo io 
que ha quedado en pie de dicha plaza son la drcel y otras dos casas, siendo 
lo demas ruinas diformes y basureros, y para que las casas que en eila se 
edificaren queden para propios y rentas de esta Ciudad con los duenos de 
ellas, y que, aplicando Su Sria. su animo a obra tan del servicio de ambas 
Majestades y ornamento de esta republica, a que deben concumr todos los 
vecinos ayudando por su parte con algun donativo, ha discurrido por me- 
dios mas suaves y proporcionados, los siguientes". Trae el do~umento ocho 
medios explanados debidamente, y se dice que luego al punto que el Go- 
bernador rog6 a los Regidores y demas que confirieran sobre ellos, habiendo 
recibido las gracias de todos, se salio de la reunion, que comenzo a delibe- 
rar: de todo lo cual se le envio despuk testimonio, y con 61 y un oficio 
Perez Caro elwo el asunto a la consideracion del Consejo de las Indias 
el 27 de julio del mismo ano. El 10 de octubre de 1692 rindio su informe 
el Fiscal del dicho Consejo contra la tendencia que en el expediente descu- 
bre de beneficiarse a particulares, cuando lo que al Rey y a la Ciudad de 
Santo Domingo interesaba era ponerse atencion a la muralla para defensa 
de la ciudad: que tales arbitrios eran perjudiciales y que se mandase al Go- 
bernador cesase en la obra que en esta razon hubiese hecho. El Consejo de 
las Indias no se conformo con el criterio del Fiscal y envi6 el asunto al es- 
tudio particular de don Antonio de Arguelles, del mismo Consejo, para 
que informase (con lo que termina el documento). AGI, Santo Domingo 91. 
(FCU). 



y Lugares, asi maritiinas corno mediterraneas, ni fueron, ni po- Transmi- 
dian ser tan frequentcs y numerosas las transmigraciones de 10s paaona de 

familias. Colonos a otros Establecimientos de las Islas o del Continente; 
pero insensiblemente iban saliendo de la Espanola, o las fami- 
lias enteras o los sugetos que se hallaban todavia con algiin cau- 
dal antes de consumirle poco a poco sin esperanza de adelan- 
tarle; o aquellas personas que naciendo con espiritu para cono- 
cer la triste situacion en que se hallaban, traslucian vislumbrcs 
probables de hacer fortuna fuera de ella, poniendose en parage 
en que pudiesen servirse de sus talentos. Asi lo executaban mu- 
chos en todo el siglo pasado y en los principios del nuestro. Los ' 

mismos Trasmigrantes convidaban y provocaban a otros de suer- 
te que apenas se quedaban en la Espanola los que por su mucha 
miseria se hallaban imposibilitados de huirla; o los que por sus 
estrechos vinculos y obligaciones no podian desampararla. De 
las mas distinguidas familias que se habian establecido y arrai- 
gado, apenas quedaron rastros (151). Las casas se arruinaban ce- 

(187) El Reglamento Militar de la Isla Kspafiola, establecido por R. C. 
de San Ildefonso, 4 de septiembre de 1738, tiene su articulo 14 con esta le- 
tra: "Considerando la dificultad que hay de reclutas, y en consecuencia de 
la gran confianza que tengo del celo, valor y destreza de los naturales de la 
Isla Espafiola, como lo han acreditado en las diversas funciones militares que 
se han ofrecido de mi Real servicio y de su propia defensa: Permito que en 
cada Compania del Batallon de la Plaza de Santo Domingo, y en la de Arti- 
i iem, haya la mitad de soldados hijos de la misma Isla, que sean descen~ 
dientes de espanoles, con la calidad que sean solteros y no ejerzan ningfm 
oficio. debiendo alojame, como todos los demgs, en los cuarteles, y hacer 
servicio en la misma forma que los soldados nacidos en Espacia". AGI. San- 
to Domingo 237. 

Castro y M=, Gobernador y Capitan General, en conformidad con di- 
cho articulo, dispuso entre sus providencias para la instalaci6n del Bata- 
llon Fijo, que los ocho capitanes del Presidio redutasen para sus respecti- 
vas Companias 34 sujetos de las calidades requeridas, y en junio de 1739 
respondieron haber hecho la diligencia, pero sin efecto por no haber comu- 
nicacion y comercio para buscarlos fuera del pais, no habiendo niimero apre- 
ciable entre los de la tierra, y que para que hubiese el ndmero competente 
de soldados, se habian tolerado oficiales mecanicos, hombres casados. contra 
lo prevenido por las Leyes del Reino, y le recordaron al propio Gobernador 
que en sus mismos dias de gobierno en una misma revista general y me- 
diante ella se excluyo la mitad de la gente y no quedaron 160 soldados, eien- 
do la dotacion del Presidio de 800 plazas, y que tuviera por cierto que no 
podrfan formarse las Companias con las calidades de las Ordenanzas porque 
hasta los capitanes no tenian sino 12 pesos de gratificacion, mientras en la 
Habana tenian 20. AGI, Escribania de Camara 16B. 

Para otro aspecto del recuerdo de la despoblacion y ausencia de familias 
reconocidamente hidalgas, y es la referencia directa cn el texto, v&;ise (en 
Relaciones Historicas de Santo Domingo, vol. 1, p. SS), lo que don Franus- 
co Franco de Torrequemada represento en el Consejo de Indias para conse- 
guir refuerzo de sujetos de distinguidas familias en los oficios militares Y 



rradas. Las posesiones de las tierras quedaron tan desiertas que 
llego a perderse la memoria de sus proprietarios en muchisimas 
y en otras la demarcacion de sus limites, cuya confusion ha cau- 
sado procesos muy intrincados en nuestros tiempos. 

Ruina total ;Que Artes podria haber en tan deplorable estado? 
de la * ~ i -  Agricultura quando no habia vecindario? Nada prueba mejor 

y de la ruina de ella que la rebaja de los Diezmos. Los tres Obispa; 
los Diezmos. 

dos de que a los principios se habia juzgado capaz la Isla y que 
habia aprobado el Papa 11, el uno con titulo de Arzobispo en 
el Reyno de Xaragua, y dos Sugraganeos, cuyas Sillas habian de 

Sillas EP&- estar en Larez de Guahaba y Concepcion de la Vega, se reduje- 
copales que ron bien pronto a este ultimo y el de Santo Domingo, y en 1527 

bra- se reunieron los dos en el Arzobispado que hoy subsiste, para el 
a qual fue nombrado el Licenciado Don Sebastian Ramirez de 
Y Fuenleal con el Titulo de Presidente de la Real Audiencia (138). 

En 547 fue erigida en Metropolitana la Catedral. El numero de 
sus Individuos Capitulares fue de 25, entre Dignidades, Cano- 
nigos, Racioneros y Medios. Estos, sin embargo de lo mucho que 
se habia despoblado la Isla hasta entonces, llegaron a partir las 
Canongias de quatro a cinco mil pesos. Esta renta fue succesiva- 
mente baxando y su escasez obligo primero a suprimir algunas 
Dignidades; despues dos Canonicatos y en fin, las tres Medias 
Raciones, hasta quedar sus Individuos en el numero de 17. Aun 
para la subsistencia de estos no daban los Diezmos, ni los De- 
rechos Parroquiales que se habian unido al Cabildo, por lo qual 
hizo cesion de ellos a favor del Real Erario, de cuyas caxas se 
les asigno y paga todavia la Congrua, que con haberla aumen- 

de repiiblica, que tuvo buena acogida por el Rey el 11 de enero de 1690, 
y se publico por decreto real el 31 del mismo mes y aiio. .4GI, Santo Do- 
mingo 3. (FCU). 

(188) La union a que se refiere el A. no fue de obispados, en cuanto a 
sus catedrales y distritos, sino en cuanto a su cabeza, y el obispado de la 
Vega sigui6 durante el siglo XVI con su propio Cabildo, y con Provisor pro- 
pio y distinto del de Santo Domingo: el obispo, despues arzobispo de Santo 
Domingo, afiadia a este titulo el de obispo de la Concepci6n de la Vega. 
Ramirez de Fuenleal fu6 nombrado Presidente de la Audiencia (el primero 
de la serie) sin conocer que se le haria obispo; desde Santo Domingo di6 la, 
gracias por esta merced al Emperador: S. S. di6 el fint a su presentaci6n ;r 
la union de las <los Iglesias en la misma fecha. 23 de diciembre de 1&8, 
y Ramfrez pasb a Puerto Rico, para scr consagrado, despues del 27 de julio 
de 1.529. (FCU). 



tado la Real Piedad, antes de mediar este siglo, v e d a  todavia Aniquila- 

escasisima P3% cion de los 
\ I 

Los Derechos Reales se redugeron a nada: porque ni habia Derechos 
Keales: y 

ramos de comercio de que cobrarlos, ni persona que se hallase crecidas su- 
en estado de pagar contribucion. En una palabra, la Real Ha- ,,, que ha 
-- erogado el 

(130) Por la ereccion de la Iglesia Catedral de Santo Domingo las pre- ~~~l 
bendas y beneficios que se crearon, fueron: las dignidades: dean, arcediano, 
chantre, maestrescuela, tesorero y arcipreste; diez canonigos, seis raciones en- en 
teras y tres medias raciones. Se previno que, en tanto los diezmos no al- Domingo. 
canzasen para satisfacer las wngruas de estos 25 sujetos, quedase suspen- 
dida la colacion del arcedianato y tesoreria, de cinw canongias y de tres ra- 
ciones y las tres medias raciones, y que, en habiendo frutos de diezmos so- 
brantes para el cumplimiento de las prebendas y beneficios suspendidos. 
fuesen entrando sucesivamente por el orden de enunciacion en el texto de 
la ereccion. No llego a haber mas de dos arciprestes sucesivos. Por la mis- 
ma ereccion se crearon los beneficios simples de seis acolitos y seis cape- 
llanes (saaistan, organista, pertiguero, economo, notario y perrera), to- 
dos suspendidos igualmente por la misma causa, y tales oficios no tendrian 
cabida sino cuando el niimero de dignidades, canongias, raciones y me- 
dias raciones estuviesen en ejercicio, en razon de sus congTuas efectivas. 
Fueron entrando las dignidades y canongias, y cuando aun no estaba lleno 
el cupo de las raciones, fueron suprimidas dos de &as para meter, con 
parte de los frutos a ellas correspondientes, alguna de las medias raciones; 
el Emperador proveyo una media racion y el beneficiado la dejo por tener 
la asignacion cortisima de 35 pesos anuales, y por si en la Isla habia pre- 
tendiente a ellas (peninsulares no las querian), se le enviaron al obispo 
Fuenmayor las provisiones en blanco, quien metio en ellas a sus criados. 
Despues de Fuenmayor nunca mas hubo medio-racionero en la Catedral. 

Vde, para suplir con uno incontables documentos, sobre la pobreza del 
Cabildo eclesiastico por razon. de los diezmos (y la del arzobispo, cuya con- 
grua habia fijado la ereccion) lo que el arzobispo don Alonso Lopez de 
Avila escribio a Felipe 11 el 7 de enero de 1582: "Porque se que V. M. ha 
sido informado que este Arzobispado vale mucho, envio esos testimonios 
de lo que ha valido estos anos pasados: entiendese que irh valiendo me- 
nos cada dia porque los ingenios de azucar y ganado se van disminuyendo 
mucho. Yo vine cargado de deudas, que podre pagar mal, pues aun para 
sustentarme muy estrechamente no basta esta poca renta. Bien veo que 
para lo poco que merezco, es mucho esto. Mas suplico a V. M. mande pro- 
veer esta merced, y por ventura hallar& que de su Real mano podia espe- 
rarse otra mas crecida". AGI, Santo Domingo 93.- Para aliviar a los pre- 
bendado~ de necesidades y a peticion de ellos, los dos curatos de la Catc- 
dral fueron incorporados en el Cabildo por R. C. de 15 de febrero de 1624. 
AGI, Indiferente General 2862, lib. 1, f. 229: y en atencion a los muchos 
reclamos sucesivos del Cabildo, por R. C. de Madrid 14 de octubre de 
1677, se fij6 congrua fija a los prebendados, segun la cuota proporcional 
que en la misma se senala a cada prebendado, y se mando a los Oficiales 
reales que desde entonces y en adelante fuesen ellos los administradores 
de diezmos, y que en la practica se redujo a suplir de la Hacienda Real 
lo que de los diezmos faltaba para el cumplimiento de la congrua respec- 
tivamente senalada. AGI, Santo Domingo 136.- Se ha hallado la supre- 
sion de una canongia, pero no en razon de pobreza de diezmos, sino para 
dotar de congrua (a expensas de supresiones de canongias en algunas igle- 
sias de America) a los oficiales de la Comisaria de la Inquisicion dc Car- 
tagena de Indias, segun R. C. de 14 de abril de 1633. AGI, Santo Domin- 
go 93. (FCU). 



eienda no tenia mas ingreso que las pocas resmas de Papel Se- 
llado que podian consumir quatro vecinos pobres, y otras tan- 
tas Bulas, a que animaban la Religion y la Piedad. Todo ello 
no bastaba a cubrir los sueldos del Presidente y la Audiencia; 
mucho -menos para mantener Tropa, que no la hubo en todo el 
siglo pasado hasta los fines de el, en que se enviaron tres o qua- 
tro Companias (140). Por consiguiente, para mantener un Pre- 
sidente, un Tribunal Real, una Mitra, un Cabildo y hacer los 
reparos publicos indispensables, fuC menester que el Soberano 
coxnenzase a enviar anualmente de Mexico caudales suficientes, 
y que una Isla que habia sido y podia ser fuente de las riquezas 
del Estado, viniese a servirle de gravamen. 

La suma de estos Caudales crecio con la llegada de aquellas 
Companias y se aumento considerablemente a los principios de 
este siglo con Ia formacion de un Batallon arreglado (141). La 

(140) Los primeros albores de guamici6n militar, sin contar diversas 
agrupaciones armadas para el servicio real, se retraen hist6ricamente a los 
dias de don Antonio Osorio para los fines de la despoblacih de la banda 
del Norte (V. Relaciones Histdricas ..., vol. 11, p. 214, nota (13).- Por C. 
R. de Granada 28 de a p t o  de 1610. quedo la Real Audiencia inhibida 
para conocer de delitos de la gente de guerra, "y mando que por el tiem- 
po que fuere mi voluntad y no proveyere y mandare otra cosa en contra- 
rio, el mi Gobernador y Capitan General de la dicha Isla Espaiiola y Pre- 
sidente de mi Audiencia de ella, como tal mi Capitan General, conozca y 
determine todos los delitos. casos y causas que en cualquier manera to- 
caen al alcaide. capitanes, sargentos mayores y los demas oficiales y gente 
de guerra de aquella Isla que me sirve y me sirviere a sueldo, sin que la 
dicha Audiencia entremeta en cosa alguna de ello, ni en conocer de los 
talea casos y causas por via de apelacih, ni en otra manera, etc." AGI, 
Santo Domingo 901. Sucesivamente. por tndo el siglo XVII fueron llegan- 
do soldados para la guarnicion de la Ciudad, y es notable la R. C. de fe- 
brero de 1656, por la que la ciudad de Santo Domingo fue hecha Plaza de 
Armas, en cuya virtud, y por otra de 17 de dicho mes y ano se enviaron 
dos ingenieros, "para que sea mis asistida y defendida y ue desde ella 
puedan ser socorridos todos los presidios de las Islas de Ba&ventoW. AGI, 
Santo Domingo 1085. (FCU). 

1141) Referencia a la creacion del Regimiento Fijo de Santo Domingo 
por la R. C. de Reglamento del mismo, de 4 de septiembre de 1738, y que 
consto & un Estado Mayor de la Plaza. un Batallbn de 637 hombres, sar- 
gentos y tambores inclusos, dividido en siete Companias, inclusa una de 
granadem v mas una de artilleros, y dos compaiiias mis de Caballeria 
para el resguardo de las costas. AGI, Santo Domingo 237. Y porque se su- 
puso al tiempo de ser swtituido Castro y Mazo por don Pedro Zorrilla de 
San Martin, no haber habido tiempo para implantar este nuevo estilo de 
guarnicion, di& a Zorrilla en su titulo de Capitan General la orden de eje- 
cutar dicho Reglamento con toda firmeza y formar el BatalMn, tomando 
Lodos informes de su antecesor, a quien se aviso (ambas Cbdulas de Buen 
Retiro 13 de julio de 1739) para que concurriese con su sucesor en ello. 
AGI, Santo Domingo 271. (FCU). 



miseria piiblica fue tanta y tal la escasez de moneda, que la ma- 
yor fiesta en Santo Domingo era la llegada del situado, a niya 
entrada por las puertas de la Ciudad se repicaban todas las 
Campanas y causaba universal regocijo y griteria. El dolor era 
quando se dilataba o no iba este socorro, cosa que sucedi6 mu- 
chas veces y cuyos atrasos se ha servido pagar a los herederos 
nuestro beneficentisimo Monarca, Carlos 111 (que Dios guarde 
y prospere), con lo qual ha dado mucho consuelo a aquellos 
pobres Vasallos. Si ajustamos el total de las erogaciones que 
ha hecho el Real Erario para conservar la Espanola, sube a mas 
de veinte y cinco millones de pesos fuertes, aunque no le demos 
mas que un centenar de anos a razon de 250.000 de situado uno 
con otro. La misma pension sigue y se continuara mientras no 
se haga mudar el semblante de la Isla y se la ponga en el estado 
que necesita para dar y producir lo que puede facilmente (142). 

CAPITULO XIV 

INVASIONES DE LAS NACIONES ESTRANGERAS PARA 
ESTABLECERSE EN LA ISLA ANIMADAS DE SU 

DESPOBLACION; VALOR DE SUS NATURALES 
EN DEFENDERLA 

Con todos estos gastos aun no conservaria Espana aquella 
primera Colonia de las Indias si, a pesar de la pobreza y despo- 
blacion, no hubiese durado en ella una Mina mas inagotable 

(142) Acerca del Situado, vease Relaciones Historicas de Santo Do- 
mingo ..., vol. IV. (ERD).- La primera disposicion sobre el Situado, por 
R. C. de Lema 23 de junio de 1608, prevenia a los oficiales reales de 
Mexico que enviasen, segun certificacion previa de la Audiencia de Santo 
Domingo, lo que faltase para completar el salario de los ministros de la 
misma Audiencia. AGI, Santo Domingo 900, libro HG.- Por Ia segunda, 
sobre esta materia. de Madrid 3 de junio de 1614. se mando a los mismos 
de Mexico, que situasen por el tiempo de cuatro anos, los sueldos de lar 
200 hombres que se tenian de guarnicion en Santo Domingo para perfec- 
cionar con su vigilancia el hecho de la despoblacion de la banda del Nor- 
te. AGI, Santo Domingo 1085.- De Mexico se paso mas tarde esta consig- 
nacion a las Cajas de Cartagena segun R. C. de 23 de septiembre de 1639, 
y despues se fijo en las de Mexico, por otra de Madrid 10 de julio de 1641. 
AGI, Santo Domingo 273, 294.- Volvio a pasarse a las Cajas de Panama. 
por otra de 15 de noviembre de 1647. AGI, Patronato 273, ramo 4; y por- 
que aquellas Cajas no cumplian, y se tocaban gravisimos inconvenicnw 
de las alteraciones de los soldados, que perecian de hambre, por otra de 



que las de oro y mucho mas preciosa que ellas para los Sobera- 
nos. La Mina que quiero dar a entender es la del amor y fide- 
lidad a los Cat6licos Monarcas, tan radicado en el corazon de 
los pocos y pobrfsimos habitantes de Santo Domingo, que todo 
el empeno .de las Potencias Estrangeras, tan envidiosas de nues- 
tra gloria como ansiosas de nuestras riquezas, no pudo hacer 
siquiera que vacilase, ni conseguir fijar con seguridad un pie 
en parte alguna de la Isla, defendida por un punado de Crio- 
llos baxo' de la conducta de Cabos o Gefes de su mismo Pais, 
con sus lanzas y machetes (143). 

Invasiones Mientras estubo pujante y poblada, quiero decir, en todo 
, de los SU primer centenar, que aunque no correspondio a las esperan- 

znezeSes- zas de su principio, conservaba todavia bastante numero de 
habitantes, asi de' los que habian pasado de Espana como de sus 
descendientes y tal qual cantidad de Esclavos para su cultivo 
y poblacion, aunque la miraban con envidia las Naciones Es- 
trangeras y procuraban p&ticipar de su Comercio por qualquie- 
ra via, no se atrevfan a pensar en invadirla, ni aspiraban a par- 
tir su terreno con fipana. Pero quando la vieron despoblada y - 
Madrid 27 de julio de 1683, dicha consignacion quedo a cargo de las de 
Mexico. y, por la misma orden, de ellas se pagaron los atrasos de las de 
PanamP. AGI, Santo Domingo 903.- Como todos vivian de prestado, ecle- 
siasticos, ministros, soldados y particulares a cuenta de salarios y .  sueldos 
del Situado, y las Cajas Reales de la Isla debian por esta razon de adelan- 
tar socorros a unos y otros y lo pedian prestado a los vecinos y en este 
plan todos, absolutamente todos, dependian de la llegada del Situado (que 
solia retardarse mucho tiempo), en llegando a la bahia de Ocoa en salva- 
mento y sabido en la ciudad, el jubilo era insolito, la gente se preparaba 
para ver la entrada de recuas de mulos con las cajas de dinero, los chiqui- 
llos y mozalhetes se adelantaban por el camino con palmas de coco y ra- 
m- en las manos: la muga (si algun regocijado pagaba) recibia a los re- 
cienllegados animalitos con alegres aires, repidbanse las campanas de to- 
das las iglesias y ermitas, y, consecutivamente, entre bailes y otros alboro- 
zos por todas partes, los acreedores por la suya ajustaban sus cuentas para 
darse algun respiro en regalos, mientras que los tramposos ideaban planes 
para gozar de la vida como si nada debiesen. La entrada de los mulos en 
la ciudad se parecia fiesta general de la mayor importancia, incluidas las 
mismas fiestas reales y aun sobre ellas, en cuanto a la satisfaccion de los 
vasallos de la Corona. (FCU). 

(148) El Machete es una especie de cuchilla que tiene media vara de 
largo sin el cabo o empunadura. El p e s o  de su lomo es como el canto de 
quatro pesos fuertes. Cerca del cabo tiene una pulgada de ancho, que va 
aumentando hasta el extremo de la punta, en que es de quatro a cinco 
dedos. Es arma fuertisima, de buen temple y mucho corte. Los Naturales 
de la Isla la traen siempre a la cinta y la manejan con admirable destreza. 
Un golpe de ella basta para abrir un hombre desde el hombro hasta la ul- 
tima ternilla del pecho. (A) 



como abandonada de su Metropoli, bien cerciorados de SUS ri- 
quezas y de sus ventajas, emprehendieron la conquista O la USW- 

pacion. Los primeros en invadirla fueron los Ingleses, de cuyas 
expediciones e insultos, baxo del Corsario Francisco Drak y la 
conducta del General Venables, hemos dado la razon que basta 
para esta Obra (144). 

S610 tenemos que anadir, para que no se haga increible, lo 
que diximos alli sobre el numero de ocho mil hombres de Tro- 
pas, con que acometio Venables a Santo Domingo (14" la muer- 
te de este General con mAs de tres mil Soldados y el cortisimo 
numero de los Defensores Criollos, que todo consta de las Or- 
denes y Oficios originales que pasaron entre el Conde de Pe- 
nalva, Presidente y Gobernador entonces, y Damihn del Castillo, 
uno de los Cabos Espanoles, de los quales el principal era Don 
Juan de Morfa. Estos Documentos originales los conserva en su 
poder Don Ignacio Pkrez Caro, Sargento Mayor actual de aque- 
lla Plaza, cuya muger Dona Ana de Oviedo descendia de la fa- 
milia de Castillo (143. Con el motivo de hacer la Oracion de ac- 
cion de gracias que por tan senalada victoria mando S. M. ce- 
lebrar anualmente el dia 19 de Mayo por Real Cedula, inserta 
despues en la Reco$ilacibn de Indias, vi los referidos Documen- 
tos, de que saque Copia, como tambien las Cedulas con que el 
Rey premio los servicios de Castillo y el importantisimo de Juan 

(144) En el cap. 4 (A) Vease articulo de Fr. C. de Utrera, Invasiones 
e incursiones en DiluMdaciones hhistdricas, S. D., 1927, vol. 1.- Acerca de 
la invasion de Drake, 1586, v h  Relaciones Histd~icas de Santo Domin- 
go ..., vol. 11, p. 7-108. (ERD). 

(145) Ya ratifid la especie Moreau de Saint-Mery, ob. cit., pag. 131. 
Venables no murio entonces: al regresar a Inglaterra, Cronwel le hizo en- 
carcelar en la Torre de Londres. (ERD). 

(148) Don Ignacio Francisco Perez Caro (dicho el joven) hijo de don 
Juan (que lo fue del Capitan General don Ignacio Pera Caro) y de dona 
Ana Teresa Fernandez de Oviedo: sus apellidos abreviados: Caro y Ovie- 
do. Caso en Santo 'Domingo el 12 de Junio de 1720 con dona Ana Maria 
Fernandez de Oviedo y Castiilo de Torrequemada, y fue se ultado en la 
iglesia del convento de dominicos el 11 de noviembre de 1h9, Brigadier 
de loa Reales Ejercitos. Su mujer, Ana Maria, 1711-1779, hija del abogado 
don Gonzalo Fernandez de Oviedo (1695-1734), y de dona Agueda del 
Castillo T o r r e q u v d a  (que lo fu6 de Juan del Castillo Torrequemada 
y de dona Maria Bibiana de Carvajal), nieta del mencionado Damian del 
Castillo Vaca, regidor y alguacil mayor del Santo Oficio, y de dona Isabel 
de Torrequemada y Melgosa: bisnieta del alcaide de la Fortaleza DamiPn 
del Castillo y de dofia Antonia Beltran, que pasaron de Puerto a esta 
Ida. (FCU). 



de Torra, natural de las Canarias, que habia perdido un ojo 
en la defensa de Puerto-Velo y con sesenta hombres, que junto, 
su ardid y el auxilio del Castillo de San Gerdnimo, hizo la no- 
che del 18 de Mayo el principal estrago y derrota que padecie- 
ron los Ingleses (14'J). Todo se refiere en la Real Cedula, en que 
se le concedio por esta accion la 'Tesoreria de Cruzada para t l  
y sus Succesores y debe existir en el Archivo de este ramo, de 
donde me la comunico el ano de 766 el Comisario de Cruzada, 
que era Don Juan Moreno Curiel. 
-- 

(147) Recordacion que hace el autor, con ayuda de su memoria. Tra- 
ta aquf de don Meldior Nunez de Torra, de larga carrera militar, y que 
en la ocasion de la invasion inglesa de 1655 asistio con sus dos hijos y es- 
clavos lanceros. "y el dia 5 de mayo de 1655, vispera de la Ascension, que 
lleg6 el ejercito ingles a las dos de la tarde a vista del Castillo de San 
Jeronimo, -certifica el capitln don Mateo de Villanueva que estaba 
Castellano de 61-, un cuarto de legua de la, murallas de a uella c i u E  
que, habiendo dejado pasar al enemigo lar hileras que se h%a acordado, 
se wmenz6 a disparar la artilleria .... y al mismo tiempo embisti6 nuestra 
gente que estaba emboscada, rechazando y matando muchos de los ue 
en ella hablan entrado y haciendo retirar a los demas, sigui6ndolesqlol 
nuestros hasta donde se habia talado .... y sin embargo volviendo de nuevo 
el enemigo, vi6 al dicho capitan Melchor Niinez que hasta alli habia ido 
haciendo mucho estrago en el enemigo, y fue publico habia muerto al 
Teniente General que embistio wn mucha resolucion y valentia, siguien- 
dole como hasta ochenta hombres, y con ellos hizo poner en huida al ene- 
migo. en que se senalo el dicho capitan Melchor Niinez. ... Y al cabo de 
buen rato volvio el dicho capitan Melchor NiLnez en un caballo de los del 
enemigo por haberle dado al suyo tres balazos en esta refriega, teniendo 
delante los despojos de cajas, banderas, caballos y armas del enemigo. y 
aquella noche, como a las ocho, queriendo avanzar, volvi6 a avanzar e1 
enemigo y oyo que dieron algunas cargas, y a la manana supo habian sido 
causa unos cabos de cuerda que. usando de ardid, habia puesto el dicho 
capitan Melchor Niinez sobre las matas, para que juzgase, si el enemigo 
viniese. ser gente emboscada. Y, asi sucedio que, entendiendolo asi el ene- 
migo, di6 muchas cargas cerradas, de que resulto su ruina, que aunque 
dispar6 luego la artilleria hasta donde mas le parecio convenia. halllndose 
confuso para proseguir en ello, recelando a los demis, llegb un soldado 
que dijo le enviaba el dicho capitan Melchor Niinez a decir hacia la 
que se habia de disparar 1 ntilleria. y se comiguio asi y hizo gnnrz 
trago al enemigo: asimismo habiendo llegado el dicho capitgn Melchor 
Nunez aquella tarde, wmo a la oracion, a caballo, y preguntando al Cas- 
tellano que municion se echaba a la artilleria, respondi6 la que era, y en- 
Lonces propuso seria acertado mudar la carga para hacer mL dano al ene- 
migo, y asi se hizo ...." AGI, Indiferente General 123.-Los hijos de Melchor 
Nunez de Torra, Andres y Diego. Andres fut alcalde mayor de la tierra 
adentro, y Diego sucedio a su padre en la Tesoreria de la Santa Cruza- 
da, merced real por sus muchos servicios. Murio o ceso Melchor en 1686, 
y Diego mantuvo en si el oficio hasta su muerte, el 11 de febrero de 1693. 
y el oficio salio de la familia, porque le sucedio don Juan de Mieses Pon- 
u: dc Leon, que murio el 29 de diciembre de 1716. AGI, Santo Donlin- 
go 262.- El Capitan Melchor Nunez de Torra habia casado con Lorenza 
de Soto, y en ella tuvo, demAs de dichos Diego y Andres, a Melchor, que 
se hizo fraile mercedario. (FCU). 



Ni el insulto de Drak, ni la invasion de Venables dieron Tentativas 

tanto que hacer a los pocos Vecinos de la Isla, ni tubieron tan de los Fran- 
perniciosas consequencias como las tentativas clandestinas y el Y 'On- 

t ima fatiga 
porfiado teson de los Franceses por establecerse en ella, anima- en echarlos 
dos de la propria decadencia. El Historiador de sus Estableci- hasta el aiio 
mientos lo manifiesta c6n claridad, quando desputs de pintar de 695. 
la miseria a que quedaba reducida nuestra Colonia el ano de 
606, dice (148): "Tal era la situacion en que se encontraba la 
primera y la madre de todas las Colonias EspaAolas de la Ame- 
rica, quando emprendieron los Franceses partir con los Castella- 
nos una Isla, de que dexaban estos largo tiempo una grandisi- 
ma parte al abandono". En efecto, desde aquella fatal epoca a 
que se siguio la expulsi6n de los Ingleses y Franceses que se ha- 
bian apoderado de la Isla de San Christoval, de donde los des- 
alojo el General de nuestra Flota Don Federico de Toledo el 
ano de 1630, se juntaron estos Expulsos a otros Aventureros de 
sus dos Naciones. y p o ~  confesion del proprio Historiador (149): 

"Se acercaron a la Isla Espanola y, habiendo encontrado la Cos- 
ta Septentrional casi enteramente abandonada por los Castella- 
nos, se detubieron y establecieron alli. Como en los Bosques y 
en los llanos hormigueaban por todas partes los Cerdos y las Ba- 
cadas, se encontraron muy a su placer y, habiendoles ofrecido 
los Holandeses asistirles con todo lo necesario y recibir en paga 
los Cueros que sacasen de la caza del ganado bacuno, acabaron 
de fixarse con esta seguridad. ESTE ES EL ALTO ORTGEN 
DE AQUELLAS COLONIAS (1"). 

-4un no se atrevieron a hacer su principal guarida en la 
Espanola sino en la Tortuga, Isla pequena que tiene ocho le- 
--- 

(148) Charlevoix, Hist. de S. Doming. en la Conc. del lib. 6. (A) 

(149) Idem, lib. 7. urca principium. (A) 

(160) C. H. Haring. Los bucaneros de las Indias Occidentales en el 
siglo XVII. Paris, 1939. Esta admirable monografia contiene interesantisi- 
mos pormenores y ,doctos conceptos acerca de los bucaneros y del mono o- 
lio del comercio en la AmQica. Vease tambikn los interesantes capitu% 
El Monofiolio esfianol y Corsarios luteranos, de la obra del mismo autor, 
El comercio y la navegacion entre Espana y las Indias en +oca de los 
Habsburgos, Paris, 1939, pp. 141-176 y 261-291. Son obras fundamentales 
para el estudio de los interesantes asuntos de los bucaneros y del comercio, 
estrechamente enlazados. El mas grave problema de la especie, en la Ame- 
rica, fue sin duda el que tuvo por consecuencia las devastauones de 1605 
y 1606 en la Espanola. Trata del asunto, extensamente, el vol. 111 de Re- 
laciones Historicas de Santo Domingo .... (ERD) 



guas de largo de Este a Oeste y dos de ancho, separada por un 
Canal, como de otras dos, de la Costa del Norte de la Espanola, 
de donde les desalojamos; pero volviendo a dexarla desierta y 
sin guarnicion (161). Lo mismo sucedi6 a los que andaban a caza 
de ganados y tenian rancherias en esta Ultima. Treinta anos se 
pasaron en igual afan, porque no quedando poblaci6n. ni guar- 
niciones en toda la parte Occidental de Santo Domingo, com- 
puesta al Norte de la tierra que corre hasta el Cabo de San Ni- 
colas y por el Sur de la Costa, que termina en el de Dona Maria, 
entre los quales se forma un inmenso seno con innumerables 
Puertos, quedaba siempre a los Franceses una entera libertad de 
volver a tomar tierra donde mejor les pareciese. No obstante, 
como ellos salian a caza de Bacas, salian nuestros Orejanos (19, 
o Monteros a caza de Franceses, los quales se vieron tan acosa- 
dos que en 1665 tomaron la resolucion de evacuar enteramente 
la Isla y acogerse a las pequenas de su rededor. Desde las altu- 
ras de estas vigeaban si andaba gente en aquella y quando se 
juzgaban seguros, se juntaban muchos y pasaban a ella con la 
precaucion posible para hacer sus correrias sin pernoctar ja- 
mas. De aqui tubo su origen la Poblacion de Bayahu, o Bayaju, 
en cuya excelente Bahia hay una Isla, que tomaron por. asilo 
aquellos Aventureros. La Peninsula de Sarnana al Oriente era 
otra de sus guaridas que se les hicieron dexar por fuerza los Ve- 
unos del Cotuy en pago de un insulto con que habian acome- 
tido su Pueblo, en tiempo que todos se hallaban retirados a sus 
campos y labores (153). 

(151) A tan funesta disposici6n, el desmantelamiento de la Isla Tor- 
tuga, se consagra en su mayor parte el vol. 111 de Relaciones Histdricas de 
Santo Domingo. (ERD). 

(152) Orejanos, este es el nombre que se da en Santo Domingo a todos 
los habitantes de sus Poblaciones interiores, que viven de criar ganados 
y de cazar en el monte los alzados, a que llaman Montear. (A) 

(153) De una carta del capitan don Francisu, Sanchez Calderon. su- 
cesor de Roque Galindo en la Alcaldia Mayor de Santiago: enumera mu- 
chas calamidades que en poco tiempo se han padecido, "a que se ha se- 
guido que el enemigo frances esta poblado en lo mas y mejor & toda la 
Isla, y con las continuas entradas que ha hecho y hace, ha robado y muer- 
to la mayor parte de los ganados, llegando con su gente cuatro leguas de 
estas poblaciones, aunque los vecinos viven con notable vigilancia para 
poderse conservar sin nesgo, aunque es imposible, pues el ano pasado & 
1673 entro el enemigo en la villa del Cotuf, que la quemo, y mato dos 
hombres y tres mujeres con notable crueldad y se llev6 ocho mujeres y ni- 
nos y mato cuantos caballos y ganado encontr6: y por mayo de dicho ano 
volvio a entrar seis leguas de dicha villa en un paraje que llaman el Ma- 



Seria infinito referir todos los encuentros que por mas de 
siglo y medio tubo nuestra Nacion con la Francesa en Santo 
Domingo y sus cercanias, hechos que reservamos para nuestra 
Historia, donde descubriremos tambien a la larga las mascaras 
con que los desfiguran los Franceses. Lo que no podemos 
aimitir para la inteligencia de esta Obra, es que asi como les 
echamos de la Tortuga, de Santo Domingo y de Samana (153, 

tambien les hicimos salir de Isla Baca (155). Pero como el nu- 
mero cortisimo de los nuestros lo dexaba todo desierto a su re- 
tirada y la Corte de Francia tenia un interes grandisimo a la 
Isla, iba siempre engrosando su partido y ocupando quanto po- 
dia. Quando Espana declaro en favor de la Holanda la guerra 
contra Francia, se hallaba esta con tales fuerzas en la Espanola 
y Tortuga, que Beltran de Ogeron, Senor de la Bouere, Gober- 
nador de la ultima, formo el proyecto de apoderarse de toda la 
&$anola por los anos de 1673 (153. El mismo desvario propuso 

corix, y,  marchando sobre la ciudad de la Vega, por haber sido sentido de 
la gente, se retiro, abrasando las asas de algunos hatos, conque se han 
despoblado diez y ocho ranchos de ganado de cerda con mas de 3.500 ca- 
bezas, y asimismo nueve hatos de ganado vacuno con mis de 3.000 teses, 
de que en dicha villa supe de las 'usticias esta verdad. Este mes hizo el 
enemigo otra entrada siete leguas de la ciudad de Santiago en un hato 
llamado Garurabo, donde cogio nueve personas, mato una mujer y cinco 
hombres y se llevo tres. Mediante estos danos que el enemigo ha hecho, 
los vecinos de la ciudad de Santiago, Vega y Cotui no viven en sus luga- 
res, temiendose de un dano irreparable ...." AGI, Santo Domingo 90 (FCU). 

(154) El desalojo frances de Samana, en 1677. V. Samand, Pasado y 
Powenir, por Emilio Rodriguez Demorizi, pp. 53-56. 

(155) En 11 de agosto de 1611 se pago y socorri6 "a diez y ocho mon- 
teros que fueron sirviendo en la jornada de la isla Vaque"; tambien se le 
pago a tlgustin de Brito "por el flete que gano la dicha su fragata N W S ~ T ~  
Senora de Altagracia desde 28 de abril que el Senor Presidente don Diego 
Gomez de Sandoval le mando embargar y fletar para ir en compania de la 
armada de la guarda de esta Isla, por pataje de ella, en la ultima jornada 
que don Jerbnimo Gomez de Sandoval, general de la dicha armada, hizo a 
la Isla Vaque, hasta 14 de septiembre de dicho ano que se le entrego, a 
razon de 25 ducados buenos al mes"; pago de 26 de septiembre de 1611. 
AGI, Contaduria 1056. (FCU). 

(156) Charlev. lib. 8. (A).- Lo que en la obra de Chalevoix sirve de 
apoyo para lo que asevera el A. carece de exactitud, como tales planes de 
Ogeron, porque harto hizo con sostenerse en el mando entre los suyos, 
encendidos en revueltas; aunque sea cierto que los espanoles de la isla te- 
d a n  ya desde bien antes de 1669 las invasiones armadas y los insultos de 
la gente de Occidente. Las entradas que en 1673 hicieron franceses por 
Samana hasta el Cotui, Macoris y cercanias de la Vega no se correspon- 
d a  con intentos emanados de jefes algunos de calidad; eran piraterias 
terrestres. Ogeron, desde luego, en dicho ano de 1673 hizo una incursion 
en Puerto Rico, pero con resultas desastradas. (FCU). 



a su Corte, como facilisimo, Mr. Ducasse en 695, quando pocos 
centenares de nuestros Lanceros, cuyo nmbre s610 helaba el 
corazon Francds, acababan de humiilar esta Nacion y hacerla 
correr por las Montanas como Ciervos. Quatro anos antes, esto 
es, en 691, habia sido la gran batalla de Sabana Real, en cuya Ila- 
nura canto uno de nuestros Poetas Americsnos Cm). 
-- 

(167) Don Francisco Ximenez 5iorillas. (A De lo poco que en los 
bltimos tiempos r ha podido escribir acerca autor de 10s dos v- 
(con una variante, en todas las copias: "que para sus once mil", en lugar 
de: "que contra sus once mil"), parece que es necesario decir: bondn y 
cuenta nueva. 

Lo primero: ten- presente que la noticia de ese autor y de sus dos 
versos tiene por fuente primaria la obra de Sindiez Valverde, y que si el 
A. escribio haber sido el autor "uno de nuestros poetas americanos", de- 
bese reconocer esta naturaleza en el. como con efecto la tuvo uno de ese 
nombre, Don Francisco Jimenez Morillas y dona Rosa Franco de Medina 
fueron padres de don Francisco Jirnenez Morillas, nacido en Santo Domin- 
go en 1749, abogado, Catedratico de Visperas de Instituta en la Univer- 
sidad de Santo Tomas. de quien hay dato que huyo de San Juan de la 
Maguana con el escribano Juan Eloy Tirado y otros anglofilos, cuando en 
1797 los republicanos, entre elios el tristemente celebre cubano NicoMs 
Gonzalez, facilitaron a los negros apoderarse de aquella villa. Habia ca- 
sado con dona Aguasantas Garay. y su defuncion esta registrada en Cate- 
dral al 2 de junio de 1815. . - - 

Lo segundo: don Francisco Morillas (en Historia de Santo Domingo, 
de Del Monte y Tejada, tomo 111, p. 50, ed. de 1890) y don Francisco Xi- 
menez Morillas. (teito), son una y -misma persona. y.no puede considerar- 
se a Del Monte como hiente para la discriminaci6n & sujetos en raz6n 
de estos apellidos, porque los mismos miembms de la familia Jimb-ez Mo- 
rilla~ tuvieron costumbre de omitir "Jimena" y "Jimenez de", y, a su ejem- 
plo, muchos & sus coetaneos por si, y por mano de escribanos en papeles 
de oficio. Hasta alguna docena de muestras puede darse para deiiiostrar 
esta identidad, contra la cual militaria, rayano en lo absurdo, que hubiese 
habido simultaneamente un catedratico de la Universidad, abogado tam- 
bien, de apellido Morillas, y otro tal y tal, Jimenez Morillas, a ki altura 
de los conocimientos actuales no reconocidos como siljetos distintos. Mo- 
riilas, por Jimenez Morillas: Caro, por PQez Caro; Oviedo, por Femdn- 
dez de Oviedo; Fuenmayor, por Ferndndez de Fuenmayor; Valverde, por 
Sanchez Valverde, y otros, son apellidos que no pueden disaiminarse como 
diversos ni distintos en nuestra Historia. 

Lo tercero: que Del Monte, escribiendo Moriiias, tuvo delante de los 
ojos el Jimenez Moriilas de Idea del zdor  ...., porque es casi evidente que 
su discurso sobre la gran desigualdad de niimero entre los combatientes 
de uno y otro campo, no tira tanto a contradecir los versos como a no ad- 
mitir el asenso que Sanchez Valverde da a dichos versos; y, por otra parte, 
ya se ha dado con fuentes documentales, determinadamente encauzadas pa- 
ra apreciarse en juicio contradictorio en los consejos de guma, previos 
a la marcha y castigo por la tropa espanola, el monto de las fuerzas espa- 
nolas y el supuesto, reconocido, del monto de las fuerzas francesas, que 
aparecen poco mb o menos equilibradas. AGI, Escribania de Cdmara 26B. 

Lo cuarto: que el A. escribi6 este pasaje, como toda su obra, en Espa- 
fia, y que la asuncidn de esos dos versos no implica que el A. conociera o 
no conociera toda la pieza poetica de alguna mayor extensibn, sino sola- 
mente que esos dos versos le bastaron para su intento; y que es caso in- 
sdlito que el unico Francisco Jimenez Morillas, a quien toca la nota de 



Que contra sus once mil, 
Sobran nuestros setecientos. 

Porque con este numero de Criollos derrotamos aquCl de 
los enemigos, por mas que quieran rebajar el uno y subir el otro 
sus Historiadores; con la singularidad, de que se debi6 la vicw 
ria a la destreza y valor de 800 Lanceros, como confiesa uno de 
sus Escritores (168) por estas Palabras: "El 20 de Enero lleg6 
nuestro General a aquella llanura, que tiene una legua eri qua- 
tro y es perfectamente igual; y el 21 se dexo ver el Exeruto Es- 

nacido en Santo Domingo, haya quedado tan fuera de recordaci6n como 
poeta que. habiendo fallecido en 1815, de 66 anos de edad aproximadamen- 
te, por ninguna otra via se ha a conseguido de 41 noticia cdngruente 
de otros versos suyos, ni aun de % pieza, cuya puedan ser los dos versos 
consabidos. 

Cabe preguntar: SAnchez Valverde en la asignaci6n del episo- 
dio y, por consiguiente, de autor, cuando, en lugar de referir los versos al 
combate de la Sabana Real de 1691, pudo con mayor razon referirlo a la 
invasion de Penn y Venables en 1655) Porque entonces las fuerzas contrarias 
fueron manifestaciones muy desiguales y. por lo mismo. pudieron ser ob- 
jeto de exageraciones pdticas. Ello es que todo critico debe reparar en 
adelante en la fuerza de este dato: 

Habiendo determinado el Conde de Penalba comprar una fragata, la 
de Miguel Camacho, para llevar con su hijo don Gutierre la noticia de la vic- 
toria contra ingleses a todos los Gobernadores de la wna antillana, orden6 
por auto de 3 de agosto de 1655 a los Oficiales reales que pagasen el valbr, 
aviamiento, flete, etc. de dicha fragata, "y que por ahora se entregue por 
inventario, cuenta y razon, a Francisco de Morillas, piloto, para que la ad- 
ministre y meta la gente de mar que necesitare para que navegue a donde 
conviniere". AGI, Contaduria 1060. Y parece llano que si este Francisco 
de Morillas, administrador de la fragata y piloio hubo de conducir y acom- 
panar tales pliegas. hahria de hacer de su parte en el trato politico co- 
mo en las regocijadas fiestas por doquiera, lo 9ue el Conde de Penalba 
con las autoridades de aquellas Provincias, a quienes mucha parte del ju- 
bilo insular mmspondia como miembros de la familia hispana. por 
que no decirlo en verso este Monllas, testigo ocular de todo y a la vez 
acompanante del emisario portador de novedades tan placenteras? Porque 
es incomprensible que hubiese habido un Francisco Monllas enviado a 
producir wntentos y regocijos, fiestas, cantos y versos en loor de las armas 
espanolas, y que no cantase ni recitase lo que vi6 en Santo Domingo, y 
haya de prevalecer otra adjudicacion de esos dos versos como fruto de in- 
genio americano, iy tan corto ingenio!, por sola radn de que Sinchez Val- 
verde, en tales versos, nos desqubra un poeta dominicano en la persona de 
su coetPneo Francisco Jimenez Monllas. Comoquiera, ni el A. queda aqui 
desmentido en absoluto, ni el dato predicho sin aquel valor intrinseco 
que inclina a preferir al testigo sobre el no testigo, si ya es constante que 
al cabo de tantos anos nada se ha adelantado para reconocerse la compo- 
sicion entera en que esten esos vemos, ni otros versos cuaiesqiiiera, autor 
Jimenez Morillas. (FCU). 

(158) Charlev., lib. 9. (A) Las Relaciones de Siguenza y G6ngora acer- 
ca. de la invasion de 1691 figuran en Relaciones Histdn'cas de Santo DO- 
mtngo ...., vol. 1. p. 1-71. (ERD). 



panol. Atacole a las nueve de la manana con la misma precipi- 
tacion que habia precedido a la deliberacion y no dexo de ba- 
lancear la victoria mas de hora y media, aunque los Franceses 
combatian sin orden. Pero reconociendo un Oficial Espa- 
Gol (159) que sus Fusileros no podian sosEner el fuego de sus 
enemigos - .  y comenzaban a desconcertarse, hizo senal con su 
sombrero para que se levantasen 300 Lanceros que estaban de 
barriga en tierra, los quales dieron con tanta furia sobre los. 
nuestros, que forzaron el centro despues de un porfiadisirno com- 
bate. Hallandose entonces separadas las dos alas, huyo la mayor 
parte y s610 quedo un grueso de los mas esforzados al rededor 
de los Seiiores de Cussy y de Franquesnay". De estos dos dice, 
que hicieron prodigios de valor antes de morir y que "el Ca- 
ballero de Ruterual, sobrino de Franquesnay, 39 Oficiales y de 
400 a 500 hombres de los mas esforzados de la Colonia perecie- 
ron en aquel encuentro, despues de haber peleado con todo el 
valor posible". Duenos los nuestros del Campo corrieron la lla- 
nura del Guarico, saquearon y quemaron la Poblacion y lieva- 
ron prisioneros muchos Ninos, Mugeres y Esclavos. 

En el ano 1714 paso a la Capital de Santo Domingo Mr. 
Charite, Teniente Rey de Isla Baca, a quien hospedo en su casa 
el Gobernador y Presidente Don Pedro Niela. A este Coman- 
dante Francks siguieron algunas Balandras que entraban suc- 
cesivamente en el Puerto con Tropas disfrazadas, las quales se 
quedaban a bordo o alojaban en las Riveras del rio, sin que hi- 
ciese alto en ello el Vecindario. Llego el Viernes Santo una de 
estas Balandras que, no pudiendo rebazar la desembocadura del 
Ozama por la fuerza de Nordeste, anclo bajo de la fortaleza, que 
esta a la boca del Puerto, donde dan razon los Buques que en- 
tran de su destino, carga y nombre del Capitan. El de este tubo 
la imprudencia de preguntar al Centinela SI GOBERNABA YA 
MR. CHARITE? Divulg6se en el publico la novedad, y aquella 
noche se juntaron en la Plaza de San Andres como 200 Paysa- 
nos que se echaron de repente sobre la casa de Charite, le con- 
--- 

(159) Este era Don Antonio Miniel, natural de Santiago, terror de 
los Franceses, el qual dispuso su gente de modo que, echados en tierra los 
Lanceros entre los Arcabuceros, se levantasen despub que hubiesen reci- 
bido y dado la descarga del enemigo. El niimero de lw Lanceros era de 
mis de 400, y componia la mayor fuerza. Esta funcion es conocida en la 
Isla con el nombre de Primera despoblacion del Guarico. 



dujeron al muelle y obligaron a embarcar con toda la Tropa 
.que tenia en tierra y hacerse a la vela en la misma noche (leo). 

Ignorabase el fondo de aquel proyecto, pero habia fundamen- 
tos que se confirmaron despues, para sospechar contra el Fran- 
ces. Lo cierto es que los Criollos resueltos a no reconocer otro 
Senor, asi como habian defendido su Isla de los enemigos deda- 
rados, manifestaron su lealtad en esta ocasion contra la perfidia. 

No he podido omitir este resumen, porque es absolutamen- 
te indispensable para dar a conocer las falsedades y preocupa- 
ciones del Abate Raynal en su Historia Filosofica y Politica y 

(160) En carta de 28 de marzo de 1713 el Capitan General don Pe- 
dro de Niela y Torres da cuenta al Rey de haberse estado en la Capital 
trece dias MI. Pedro Charite con su mujer e hijos, y que cuando esaibe 
esta carta ya habia pedido sus bagajes para irse: menciona su cargo de 
Teniente de Rey del Guariw, y que va a la Martinica con su nuevo titulo 
de Gobernador. AGI, Santo Domingo 236. Como la Pascua de Resurrec. 
cion cay6 este afio el 16 de abril, y en el siguiente, 1714, en 1 de abril, es 
ya seguro que, demas de la noticia llana que di6 don Pedro de Niela al 
Rey, el incidente narrado por Sanchez Valverde, reproducido por el his- 
toriador Josk Gabriel Garcia y por otros, es un asunto que no se wrres- 
ponde con el tiempo. Con efecto, el 15 de diciembre de 1719, el Capitan 
don Fernando Constanzo di6 cuenta a S. M. de que el 8 de octubre ante- 
rior di6 fondo, casi debajo de la artilleria, la fragata francesa nombrada 
El Postilldn de Vknduma: su capitan se entro en el puerto en la fal6a de 
la fragata, diciendo que venia a hacer aguada y reparar el arbol: se le 
trato de persuadir que metiese la fragata en el puerto "aunque con reser- 
vada intencidn de represarla": no p i d  el capitan en el anzuelo, y, en 
vista de su negativa, se hizo dar caza a la fragata con una balandra que 
se armo para ello. pero en la fragata, sin aguardar al capitan, se kv6 el 
anda y huyo a tiempo: la faliia quedo en poder de los espanoles con di- 
cho rapitan y marineros, a todos los cuales, debajo la fe de homenaje 9 
fianza de 300 pesos, se les permitio pasar a las colonias francesas. La ba- 
landra espanola que se armo tenia seis caiiones y mas de 140 hombres: 
a vista de la ciudad canoneo a la fragata, porque huia, y no se continuo 
su persecucion, porque se hizo noche. AGI, Santo Domingo 255. En la in- 
vestigacion se ha logrado dar con el dato de que el 22 de abril de 1714, 
esto es, 24 dias despuh del supuesto incidente del Viernes Santo, se des- 
pacharon correos al interior, "el uno a Santiago y el otro a Azua para que 
estuviesse la gente presta por la noticia que habia de guerra": y una par- 
tida de 180 reales fue dada "a ocho soldados de la Compafiia de caballos 
por estar en armas en esta Ciudad para cualquier aviso a la tierra aden- 
tro", servicio que hicieron por solos catorce dias. AGI, Santo Domingo 1069. 
De que se sigue no poder admitirse la narracion del autor en la confor- 
midad que lleva, pues aunque no ohste la pequena inexactitud de que 
Mr. Charite era Teniente Rey de la Isla Vaca, donde no habia tal oficio, 
sino en el Guarico, por cuya razon habia sido alli dos veces Gobernador 
interino, obstan las demas circunstancias de la carta de Niela, y el dato 
semejante y exacto del tiempo de Contanzo Ramfrez, y la buena inteli- 
gencia del mismo MI. Charite, presente en el Guarico en 1719 con muchos 
amigos en la parte espanola con quienes guardaba leal correspondencia. 
(FCU) . 



las de Mr. Weuves en sus Reflexiones sobre el Comercio (lal), los 
quales, como otros de su Nacion, dan a la Colonia Francesa de 
Santo Domingo y sus Poblaciones mas antiguedad y otro 
principio del que tienen en la realidad y se infiere de los pasa- 
ges expuestos. En quanto a la antiguedad, ninguno de sus Esta- 
blecimientos puede contar una fundacion permanente antes de 
la entrada de este siglo. Es verdad que algunos comenzaron en 
el pasado; pero eran continuamente incomodados de los Criollos 
y obligados a transmigrar de unas partes a otras, dentro o fue- 
ra del Continente de la misma Isla, como se ha manifestado con 
testimonios de sus proprios Historiadores. Despues de esto. 
(quien no se reira de la Gasconada de Weuves, quando da- 
ma (162) "quiCn diria que la adquisicion de esta Colonia en 
su origen se debe a solo un punado de nuestros bravos Aven- 
tureros?" pudiendo decir: a un punado de Pyratas Vandidos, 
fugitivos de San Christoval, que entraron clandestinamente .en 
la Dpanola a robar sus ganados y hacer comercio de su Coram- 
bre. 

Con la misma voluntariedad se atreve a decir (165): "Que 
jamas convendra en que los Vasallos de Francia hayan usurpa- 
do (en la Isla) terrenos de los de D$ana; porque han sido gana- 
dos o represados espada en mano, que es el modo con que han 
hecho sus adquisiciones todos los Potentados y que el territorio 
Frances se estendia antiguamente mas alla de Bayaha, &c." Es 
verdad que en el siglo pasado tuvieron las Franceses con los 
nuestros muchos encuentros y toques de espada en mano; pero 
tambien es constante que con ella, en vez de adelantar un paso, 
les hacian perder nuestros Pastores poltrones (como ellos dicen), 
con la Lanza y el Machete, quanto habian usurpado clandesti- 
namente en mucho tiempo; de que da testimonio la epoca de 
sus Establecimientos fijos contra sus imaginarias pretensiones. 
Tampoco puede dudarse que quanto han poseido hasta el pre- 

(161) Refierese a Weuves, Reflexiones histon' ues et politiques sur le 
cornmerce de la France avec ses colonies de l'Am&ue. Genhe, 1780, 392 
p. (ERD). 

(162) Refl. sur le Com. cap. 13. (A). 

(163) Ibi, part. 2 cap. 5, f. 213 y siguientes, (A) 



sente, lo han debido a la tolerancia (184); que su subsistencia ha 
sido puramente mercenaria, sin mas limites hasta la demarca- 
cion que los que hemos querido dexarles, empujandoles siem- 

(164) A nuestro juicio. esta palabra tolerancia es una de las mis feli- 
ces del autor. no por el valor del sentido o concepto del vocablo, sino 
porque apenas hay &tor de historia dominicana que no incurra en el 
error de considerar el Tratado de Riswick (1697) como particionero de 
la Isla entre franceses y espanoles. No hay en dicho tratado palabra que 
toque a semejante materia, y todo, desde luego, lo que hubiese de hallarse 
que de luz para conocerse el verdadem estado de p s i 6 n  de los france- 
ses hasta el Tratado de Aranjuez, recuerda la tolerancia y nada mas que la 
tolerancia espanola. Este asunto requiere, pues, dejarse claramente expli- 
cado en esta nota. 

Carlos 11 falleci6 el 1 de noviembre de 1700; habia declarado por he- 
redero del trono a Felipe, nieto de Luis XIV de Francia. Despub de pocos 
dias, esto es. el 20 de noviembre, fue despachada una R. C. firmada por 
un Consejo del Reino, por la que se daba una resolucibn de emergencia 
a todos los incidentes con franceses en esta Isla, los cuales, despues de la 
paz firmada el 30 de septiembre de 1697, habian seguido sus acostumbra- 
dos desmanes de ir ganandoles a los espatioles mas y mas territorio. Y se- 
giin el parecer de la Junta de Guerra, que para este fin se habia reunido, 
y deliberado y propuesto, se le aprobb al Gobernador Manzaneda lo que 
habia ejecutado para contener a los franceses, y que asf continuara "de 
modo que con el arte a que obliga la necesidad, procureis que en ningun 
modo transciendan ni propasen los limites de sus poblaciones y que se 
cinan a lo que poseen, estando advertido de que todo lo que obreis en esta 
materia, ha de ser ocultando que teneis orden para ello ni para otra cosa 
que pueda mirar a consentir gocen como Propio lo que sdlo tienen como 
usurpado, ues jamas se les ha confesado jurisdiccidn legltima en ningu- 
nas capituLiones de ". *DI, Santo Domingo 1019. 

Por R. C. de 25 r z a r z o  de 1701, y en fuena de la alianza de las 
dos Coronas borMnicas, se orden6 al Gobernador de Santo Domingo: "y 
asi os mando dejeis entrar en los puertos de vuestro gobierno sin rkplica 
ni embaraw las referidas escuadras y convoyes de guerra que Ilevaren, 
recibiendo a los cabos de ellas y demas bajeles, o cualquiera de ellos que 
arribase a esos puertos, tratandolos con toda atencibn y buena correspon- 
dencia y haciendoles aquel buen pasaje y acogida que si fuesen navios de 
Espana": debfa asimismo permitir el paso por territorio espanol a toda 
tropa francesa que se enviase para dar auxilio a los de Occidente si eran 
atacadas de los ingleses, y en cuanto a la defensa propia de la Ciudad, si 
ilegase el caso de hacer prevenciones de guerra y necesitase de ingenieros 
franceses, los pidiera, y si para defender la Isla tenia necesidad de solda- 
dos franceses, los admitiera como si fueran espanoles, debiendo unos y 
o m s  mantenerse siempre en la mas cordial amistad. AGI. Escribania de 
Camara 13B. 

Al abrigo de estas y otras reales Cedulas de amistad con franceses, estos 
continuaron siempre ocupando territorios, vejando a los espanoles, y excu- 
sando aquellos gobernadores deshacer los avances ejecutados durante go- 
biernos anteriores por decir que no tocaba a ellas entender de tales ne- 
gocios, sino a los respectivos soberanos, y cuando llegaron a Madrid no- 
ticias alarmantes de tanto pm eso, a consulta del Consejo o Junta de 
guerra, don Felipe V. en vez conformarse o no conformarse lisamente 
con el criterio de sus Consejeros, resolvi6 textualmente la Consulta de 19 
de abril de 1715: "Quedo enterado y vengo en que se suspenda el nombra- 
miento de Comisario hasta que vengan y se vean los autos que se esperan 
y en que se den al niievo Presidente nombrado para Santo Donlingo las 



pre que han querido abanzarse y quemandoles las habitaciones 
y pueblos quando nos han incomodado. 

El otro Panegyrista de los Establecimientos Franceses en la 
Espanola, que es el Abate Raynal, de cuyas inconsequencias en 
las Reflexiones Politicas y poca instruccion en los conocimien- 
tos Geograficos, dimos una muestra en la nota al Capitulo 1Q: 
Este Abate, digo, cuya Historia corre con tanta aceptaciun por- 
que ensalza sin tino los hechos de sus Nacionales, dexa traslu- 

ordenes que se proponen, pero previnibndole con particular encargo no 
haga en esto ninguna novedad, ni acto alguno de ocupacion ni reintegro 
hasta nueva orden, ni permitir la menor hostilidad de parte de los espa- 
noles, ni rompimiento de la paz y buena correspondencia que se debe 
mantener y continuar entre las dos naciones, de cuya providencia he man- 
dado prevenir al Duque de St. Aignan para que. de cuenta de elia al Rey 
mi Abuelo, y le haga presente en mi nombre que si la mayor extension 
que han dado a sus habitaciones y dominacion en la parte espafiola los 
franceses, se tratara por los Comisarios que se nombraren y se vera y re- 
conocera la justicia de cada una de las partes: pero que si esta su mayor 
extension la hubieren dado despues de haber yo entrado en la posesion 
de esta Monarquia y ocupado parajes y puesto que no tenian antes, debo 
prometerme de su justificacion hara reintegrarme de lo que en esta parte 
hubieren, ocupado desde el referido tiempo, haciendo S. M. Crist. expedir 
a este fin ordenes eficaces que mandara se entreguen duplicados ara re- 
mitirlas a mis ministros, como de mi parte se entregaran tambig a los 
de S. M. Crist. los de las que por aca se dieren, unas y otras con especia- 
lfsimos encargos, para que no se consienta ni permita la mas minima hos- 
tilidad de ninguna de las dos partes". AGI, Santo Domingo 236. 

Y con esto basta para, con inteligencia de que los franceses nada cum- 
plieron y los espafioles con toda lealtad observaron, se reconozca que el 
Tratado de Riswick es ajeno a la historia de la Isla Espanola, y que en su 
lugar el monarca espanol don Felipe. frances, confirmo el estado de las 
cosas en cuanto a la posesion ue franceses tenian en el momento del ad- 
venimiento suyo al Trono de Lpana, segdn aquella desgraciada R. C. de 
1701, y fue posesion simpliciter tolerada; porque repitiendose esta deno- 
minacion en adelante muchas veces y no habiendose hecho demanda ningu- 
na para quitarsela a franceses, hubo cesion de todo lo robado hasta el .ad- 
venimiento de Felipe V por solo el hecho de este advenimiento y no 
tratado ninguno, y que cuando se hizo el Tratado de Aranjuez en l!;; 
sobre demarcacion de limites, fue entonces hecha, en fuerza de la misma 
demarcacion, la cesion implicita, pero real, de todo lo que quedo de la 
isla al occidente de los limites demarcados. Y en prueba de que hasta 1777 
no hubo Capitan General que considerara a los franceses en la isla sino 
como intrusos y que su posesion era usurpada, en oficio historiado con- 
tra las pretensiones del gobernador francls Caballero de la Valiere, su fe- 
cha 21 de septiembre de 1773, don Jose Solano y Bote decia al Ministro 
don JuliAn de Arriaga: "Los limites de tolerancia eran: en la parte de la 
msta del Norte el rio Yaquesillo o Caracol por el Oriente, y poseiamos 
todo el territorio de Bavaja, contiguo a aqui.1, como consta de representa- 
ciones, fechas de 20 de 'marzo de 1699, hecha despues de las paces de SO 
de septiembre de 1697, de las de 1702, y 1703, de 30 de julio de 1712 y de 
80 de diciembre de 1717" (el documento sigue describiendo los limites de 
tolerancia hasta la Bajada Grande, linea Norte-Sur al mar: "que es la par- 
te tolerada por ' Majestad del Rey Felipe V...." AGI, Santo Domingo 
1019. (FCU). 



cir con toda claridad que aquellos Establecimientos no pudie- 
ron fijarse hasta la aniquilacion de nuestra Poblacion. Habla de 
la llanura del Guarico y dice (le": "Aunque los Franceses ha- 
bian conocido mucho antes el precio de un terreno, cuya fera- 
cidad excede la imaginacion, no comenzaron a cultivarle hasta 
el ano de 1670; epoca en que cesaron de temer las incursiones 
de los Espanoles, que hasta entonces se mantenian fuertes en la 
Vecindad. Este establecimiento habia hecho bastante progreso 
en 25 anos para excitar el zelo de los Ingleses. Juntaron sus 
fuerzas a las de los Espanoles, le atacaron en 1695 por mar y tie- 
rra, le tomaron, saquearon y redugeron a cenizas". Asi habla 
Raynal, cuya pasion por la Nacion Britanica y aversion a la Es- 
paiiola se toca a cada paso en su Obra y le hace atribuir el iilti- 
mo saco y despoblacion del Guarico, principalmente a los Ingle- 
ses. Olvidase de todas las Batallas y Campanas con que 40 anos 
antes habian trabajado incesantemente los Criollos Espanoles 
contra los Franceses por echarles de su Isla. Pasa en silencio 
el primer saco y despoblacion del mismo Guarico, executado 
por solos los Espanoles el ano de 1691, mezcla falsamente a los 
Ingleses en la de 695 hecha en los meses de Enero y Febrero y la 
confunde con la que llamamos vulgarmente en la Isla Despo- 
blactdn de Portope, por el nombre que los Franceses dan a nues- 
tro antiguo Puerto de la Paz, la qual sucedio en Julio del mismo 
ano de 95 (IeG), a que concurrieron con efecto los Ingleses con 
nosotros. 

"Trata el mismo Kaynal (187) en el proprio Capitulo de 
las Posesiones que tienen a la parte del Sur de la Isla y dice 
que se estienden desde el Cabo de Tiburon hasta el de la Beata. 
Que los Espanoles habian fabricado alli dos poblaciones gran- 
--- 

(1Gz) Rayn. Hist. Polit. & Phil. loin. 5, lib. 13, cap. 22. (.A) 

(166) El autor no acierta a su vez, porque la carnpafia de 1695 se hizo 
con las armas en las manos desde mayo. Hubo mucha prisa para hacerla 
porque los franceses no tuviesen tiempo de saber los movimientm; pero 
bien es verdad que todavia en agosto la presencia de tropa espafiola en 
territorio de franceses se mantenia aunque ya en orden de retirada. Hay 
a la mano una certificacion de todos los movimientos del ejercito espanok 
el 28 de mayo entraron los espanoles cn el Guarico. desde el 1 de julio Je 
lance de Port-au-de-Paix, y se batio bien el cobre hasta el 14, que se tomo 
la Plaza. AGI, Escribania de Camara 28C. (FCU). 

i167) Idem, ibi. (A) 



des en los tiempos de su prosperidad, las quales abandonaron 
en los de su decadencia, El lugar, sigue, que dexaron desocupa- 
do los Espanoles, no le ocuparon luego los Franceses, que de- 
bian temer la vecindad de Santo Domingo, donde estaban con- 
centradas las principales fuerzas de la Nacion, sobre cuyas rui- 
nas se levantaban. Los Corsarios Franceses que se juntaban en 
la Isla Baca para dar sobre los Castellanos y repartian alli sus 
despojos, animaron a los Labradores a comenzar un Estableci- 
miento en la Costa fronteriza el ano de 1673. Destruido este casi 
al principio, no se recobro hasta mucho tiempo despues". Estos 
testimonios de un Filosofo Historiador, tan celebre entre los su- 
yos, bastarian por si solos para convencerles que no han sido las 
armas las que les han dado el terreno que ocupan sus Colonias 
en Santo Domingo (como ni las otras de estos y los demas Es- 
trangeros en America); sino que han ido estableciendose poco 
a poco, y clandestinamente despues de la aniquilacion de los 
Naturales. Y que, en fin, no han podido fijarse hasta la entrada 
cn nuestra centuria, en que dexaron de tener facultad para aco- 
meterlos aquellos pocos Naturales (168) que lo habian hecho 
hasta entonces. 

CAPITULO XV 

ESTADO ACTUAL DE LA I S L A  Y PRINCIPIO DE SU 

RESTABLECIMIENTO 

La miseria y la despoblacion en que se hallaba la 14:spalLoEa 
por los anos de 1700 anunciaban una pronta perdida de toda 
ella para la Espafia o, quando menos, que le costaria considera- 
bles sumas de dinero y de familias, si quisiese conservarla en tal 
qual pie. Uno de los Senores Ministros del Supremo Consejo 

(168)  Fsta nota se ha puesto aqui para hacer hincapie en la disposicion 
mal qiie atr5 las manos de los criollos y no pudieron en adelante expulsar 
a los franceses de las tierras que nuevamente ocupaban por aquellos medios, 
los de las armas, que probaron ser e1 iinico aigumento comprensible entre 
franceses. Vease la respuesta de Felipe V a la Consulta de 19 de al~ril de 
1715, cuyo tenor estd a la letra en la nota 164. (FCU). 



de las Tndias (les), que lo fue doce anos de aquclla Real Au- 
diencia y la mayor parte de ellos le emplearon en la Asesoria 
general de Gobierno los Presidentes, me asegura haber visto el 
ParIron con que acompano la Audiencia un Informe de la Isla, 
que hizo de orden de S. M. en el ano de 737, el qual no pasaba 
de 6.000 almas (170). En efecto, de los Pueblos antiguos, o no 
habia vestigio alguno, o apenas contaban de uno a quinientos (*) 
centenares de almas. Tales eran el Cotuy, Vega y Santiago acia el 
Norte; Azzrn, Bdnica, Larez de Guaba o Hincha por el Sur y 
lo interior de la tierra al Oeste: Monte de Plata, Bayaguana e 
Higuey al Este. Por esta misma parte se hallaban ya los prin- 
cipios de la Villa del Seybo, poblacion nueva, (l7l) que comen- 

(169) No puedo callar aqui en obsequio de la verdad, y de la justi- 
cia. que el Ministro que aqut cito y de quien se hizo mencion cn el cap. 
6 es el Senor Don Josef Antonio de la Cerda y Soto, cuyos singulares ser- 
vicios, hechos en Santo Domingo, premio S. M. (que Dios guarde) con la 
Plaza del Consejo que tan dignamente ocupa. Este Senor Ministro, tan 
zeloso del Real Servicio como lleno de humanidad, dexo en aquella Isla 
una apreciabilisima memoria por la dulzura con que la dirigio y por las 
luces filosoficas que inspiraba a sus Gobernadores para el fomento de ella. 
Todavia respira contfnuamente este buen deseo. El supo penetrar el genio 
de los Naturales e imponerse menudamente en el Pais; sus observaciones 
y notas, que me ha comunicado, me han servido mucho en este trabajo. 
tA). Por muerte del oidor don Bernardo de Urrutia, fut nombrado Oidor 
de Santo Domingo, a consulta de 9 de octubre de 1754, y su titulo lleva la 
fecha de Buen Retiro 29 de octubre del mismo ano; la licencia para ir a 
su destino, el juramento de fidelidad, el despacho de su embarque y el 
embarque, los dias respectivamente, 2 de febrero, 2 y 5 de abril. y 5 de 
junio de 1755. Pidio licencia para restituirse a Espafia, y fuC sustituido 
con don Ruperto Vicente de Luyando, cuyo titulo es de 6 de abril de 
1766. Sinchez Valverde se habia ganado la benevolencia de este Conseje- 
ro de Indias; escribio la presente obra, sujetando los conceptos y la forma 
de expresion al juicio de este senor para que correspondiese al intento 
la benevolencia del Consejo de Indias en la causa el A. tenia pen- 
diente, y a 61 debio que su suerte final, aunque no onrosa, escapara del 
desastre. Cerda y Soto pudo ser atento y complaciente sin menoscabo de 
su imparcialidad y probidad de Consejero de Indias. (FCU). 

(170) La enunciacion del autor lleva consigo embebida una proporci6n 
de aumento respecto de quince anos atras, porque en la parte narrativa 
de una R. 'C. de 21 de mayo de 1723, se lee: "Y ahora, wn cartas de 29 
de junio de 1721 y 22 de febrero de 1722, habiendo acompaiiado la Au- 
diencia, en consecuencia de los citados despachos, testimonio por donde 
se verifica que los pueblos, villas y lugares de que se compone dicha Isla 
Ron nueve: y que la gente de toda su poblacion se reduce de cuatro mil 
quinientas personas a cinco mil, en que se incluyen tres mil y cincuenta 
hombres de armas de gente miliciana, cuatrocientos veteranos y arreglados 
de guarnicion de aquella Plaza y el restante numero de vecindarios, repar- 
tidos en aquel tefritorio". AGI, Santo Domingo 284. (FCU). 

(*) Expresion descuidada del :\. 
(171) Este pasaje no anda acorde con lo cierto. Hay documento que 

menciona la villa de Santa Cruz del Seibo existente en 1658, y en 1649 



zaba cntonces a formarse de la concurrencia a oir Misa de al- 
gunos Hate~os o Criadores de ganado. Lo mismo siiccdia a la 
parte opuesta con San Juan de la Magauana. Mas de la mitad 
de los Edificios de la Capital estaban enteramente arruinados y 
de los que se hallaban en pie, los dos tercios inhabitables o 
quedaban cerrados y el otro daba una ancliurosa vivienda a sus 
Pobladores. Habia casas y terrenos cuyos duenos se ignoraban 
y de que se aprovecharon algunos, como de cosas, que estaban 
para el primero que las ocupase: o porque habia faltado ente- 
ramente la succcsion de los proprietarios, o porque habian tras- 
migrado a otras partes. 

Sobre este incontestable supuesto, que ninguno que ten@ 
quarenta o cincuenta anos ignora en Santo Domingo, y sobre 
el otro evidentisimo, de que el Real Erario no ha hecho mas 
esfuerzos considerables que continuar la remesa del situado, de 
que hablamos antes, ni enviado mas Poblacion que algunas fa- 
milias miserables de Islas de las Cana~ias (172), de las quales la ma- 
yor parte desertaba o moria a los principios, ya por los male~ 
de que iban plagados, ya por el ayre corrompido de unas tie- 
rras que ellos mismos comenzaban a desmontar para entrar a ha- 
bitadas, sobre estos supuestos, digo, parecera increible el nume- 
ro de habitantes que se cuenta aora, de que hablaremos en el 

ya la menciona Luis Jeronimo de Alcocer, contando con que hubo tal vi- 
lla en el censo ordenado hacer por Osorio a raiz de la despoblacion de los 
pueblos del Norte en 1606. Mas ajustadamente puede decirse ue la villa 
del ~eil;o tuvo tres fundaciones: la se nda en el mismo siglo %VI. y para 
el ano de 1561 se tiene el dato de ffiaber sido asesinado en el Ceiho un 
Jiian de Cidia, su alcalde ordinario: hay, en las investigaciones, una falta 
absoluta de datos sobre los alcaldes de la villa en muchos anos desde 1610 
en adelante, y se reconoce por varios indicios que la fundacion a que se 
refiere Sanchez Valverde, fue propiamente un traslado de su asiento, por- 
que la sucesiun de las justicias de la villa es constante, a lo menos M e  
1658 hasta los dias del autor y hasta el presente. Como noticia del todo 
nueva, por lo que toca a la primera fundaci6n de la villa, un documento 
antiguo seiiala que el 15 de mayo de 1560 •’u6 recibido en el Seibo por 
escribano publico Hernando de Esquivel, hijo de Pedro de Raena y de 
Catalina de Montesdoca: este sujeto, en una informacion de servicios ins- 
truida en 1575, alegaba que hacia nueve aiios se Iiabia casado con hija de 
Francisco Santana, "'el cual es uno de los mas antiguos pobladores de esta 
Isla, y el primer fundador y poblador de la cilla dc Santa Cruz del valle 
del Seybo, que es en esta Isla Espanola'. AGI, Santo Domingo 29. (FCU). 

(172) Hay un elenco completo cle todas las barcadas de familias ca- 
narias traidas'a los paises de la America Espaiiola dcstle 1720 a 1764: en 
dicho tiempo llegaron a Santo Domingo justamente cuarenta barcos con 
un total dc 483 hmilias, todas de 5 individuos, saho 20 Familias qiie pasa 
ron de dicho numero. AGI, Santo Domingo 1020. (FCII). 



Capitulo siguiente y las Ciudades, Villas, Li~gares y Cafiellu- 
ntas (lTa), efectos debidos a la concurrencia de unos principios 
muy debiles para otro qualquiera suelo que no tubiese 10s fon- 
dos fisicos de la Espanola. 

Porque, en efecto, en el citado ano de 780 se vefa la Capi- 
tal reedificada en la mayor parte con edificios de mamposteria 
y tapias fuertes, de que se habian hecho calles enteras. El resto 
estaba poblado de buenas casas de madera, cubiertas de yaguas, 
bien alineadas y bastantemente comodas y capaces. Los Vecinos 
principales habian hermoseado las suyas por dentro y fuera y 
con toda esta extension era ya tal la Poblacion, que el que ne- 
cesitaba mudar de casa, andaba muchos dias para encontrar 
otra. Igual o semejante mutacion se notaba en los demlis Po- 
blados de que acabamos de hablar, especialmente en San.tiago, 
San Juan., Banica y Guaba, los quales habian crecido conside- 
rablemente, como tambien el Seybo y Ama,  (174), cuya situacion 
de las inmediaciones del mar se habia retirado al interior de 
--- 

(178) Las Capellanias son unas Capillas u Oratorios que el zelo de los 
Ilustrisimos Senores Arzobispos, o la devoci6n de loa Hacendados han do- 
tado en aquellos parages mas distantes de los Pueblos, en que mas se ha 
aumentado el ndmero de los Vecinos. Estos son los que imponen fondos, 
de cuyos reditos se mantiene un Capellan Sacerdote, asi para la Misa, co- 
mo para la administrau6n de los denias Sacramentos. (-4). --- 

(3.74) El 23 de abril de 1736, con .la firma "Nos los leales vasallos de 
Vuestra Sacra Real Majestad de Ama", 150 cabezas de familia, cuyos nom- 
bres parecen en hoja adjunta, representaron al Rey que el lugar en donde 
se hizo el nuevo asiento de la villa era esteril, y deseaban "que se nos deje 
conducir a nuestra patria en donde estabamos con mas comodidad que en 
la que nos hallamos", y que este cambio de asiento ha sido obra del Cura 
(P. Montano) y de Jose Ramirez, Manuel Santamaria, Martin de Le6n, Vi- 
cente Ferrer, Jos6 Gonzalez y Lazaro de Tapia, los cuales no tenian antes 
oficio de repiiblica en la villa, y .por tenerlo, habiendo derramado doblones 
entre los ministros de la Audiencia, se han salido con la suya, en tanto que, 
con la huida de la gente de este nuevo sitio, se ha ocasionado "haberse le- 
ventado dos puehlos, los que nombramos San Juan y Neiba, los cuales estos 
dos pueblos eran valies de donde nos venia nuestra manutenci6n, y asi no 
es bien que vayan en aumento estos dos pueblos: lo cual todo este tiempo 
sblo se habia permitido un capellan para una urgencia, pero no un curato, 
porque ni ellos lo hubieran pretendido, ni nuestros antecesores lo hubieran 
consentido, y ahora, por la mudanza del pueblo, por no venir la gente de 
los. dos valles a la villa", han pretendido tener cura y se los han dado. "por- 
que los jueces de la ciudad de Santo Domingo, tanto Presidente como ALI- 
dienria, en habiendo plata, a lo imposible hacen posible". Es un memorial 
en que se contiene la demarcacion del egido, y en que se expresan diEeren- 
les incidencias, tales como la de que, habiendose sabido que se escribia al 
Rey esta carta, "con mucha fuerza nos han obligado que desbaratemos nues- 
tras casas, con pena tanto pecuniaria como corporal, lo cual dicen los dichm 
que Una vez que estkn los bohios desbaratados, aunque venga la raz6n de 



las tierras por razon de lo estropeada que la dexaron las terre- 
motos del ano de 51. Fuera de estas Poblaciones se habian pues-. 
to en pie las de Montechristi (9 y Puerto de Plata ('76) en la 
---- 
S. M. de que nos volvamos a nuestro pueblo, que se nos hara duro volver 
a desbaratar nuestras casas y volver a trabajar de nuevo para volvemos a 
nuestro puehlo". AGI, Santo Domingo 297. (FCU). 

(l?s) La fundacion de Montecristi fue muy laboriosa y dilatada. El 
14 de enero de 1751 di6 cuenta el Presidente de "haber mandado al capi- 
tan don Juan Morell de Santa Cruz que pasase a la bahia de Manzanillo a 
empezar la fundacion de un pueblo que alli habia proyectado el ingenie- 
ro don Fernando Jeronimo de Pineda, desmantelando todo aquel terreno 
con los negros minas que en Santo Domingo los llaman del Rey". Para el 
26 de abril habia sido admitida la renuncia de Morell de Santa Cruz, y se 
di6 orden a don Miguel SAnchez para transitar al Manzanillo y conduir el 
desmonte comenzado, construir iglesia, bohios, etc. Sanchez murio en su ocu- 
pacion en agosto siguiente: se quitaron los negros y enviaronse familias 
canarias: encomendose la continuacion de los trabajos al capitan don Gas- 
par de Leoz y Echalaz. La orden para comenzarse esta fundacion es de 3 
de' agosto de 1750, dada por el Presidente Rubio al alcalde mayor de San- 
tiago don Fernando Martinez Pison, quien en breve se desentendio por haber 
sido trasladado a Guatemala. AGI, Contaduria 1069A, Indiferente General 
156. Este puehlo tenia en 1783 diez calles nombradas: Santa Barbara, Pere- 
grino, Triana, Sol, Retiro, Castillo, Fragosa, San Francisco, Nueva y Buena- 
vista, c m  iin total de 145 casas mn 165 familias, que sumaban 1.298 per- 
sonas, sin otras 63 familias con 344 personas, que habitaban en el campo 
de so distrito. AGI, Santo Domingo 988. (FCU). 

(176) La fundaci6n de Puerto Plata se habia pedido en 1715 y 1723. 
y los comienzos de la misma se colige de una orden de Castro y Mazo. de 
9 de febrero de 1736, para que el teniente de gobernador de Santiago don 
Juan Geraldino de Guzman hiciese reconocer el puerto y terrenos de Puerto 
Plata. el cual el 14 de febrero di6 esta comision al sargento mayor don Luis 
de Tejada y al ayudante mayor don Juan Rodriguez Terreros: tarea cum- 
piida el 23 de febrero. Hasta el 15 julio del mismo ano no di6 otm paso, 
y el 16 se emprendi6 el camino por el comisionado para la fundacion, don 
Tomas Lorenzo, que llevo consigo 34 morenos de la colonia francesa, 6 del 
Cotui, 11 de la Vega y 17 de Santiago: pero de estos negros solo quedaban 
a don Tomas once negros el 11 de agosto: y el 11 de septiembre pudo es- 
cribir que ya estaba hecho el desmonte para edificar iglesia y la mitad de 
los bohios senalados para principios: en septiembre se edificaban ya dichos 
bohios: maestro de obras Jose GonzaIez: continuaronse las obras, IlevAronse 
Familias, comenzaron a enfermar los canarios y a huirse del paraje, y, al 
fin, rellenados muchos parajes inmediatos y no desmontados todavia que 
contenian charcos de aguas muertas muy peligrosas, mejoro la situacion 
de todos, no sin haber tenido que defenderse Castro y Maza de muchas in- 
culpaciones que pretendian hacerle responsable de la muerte de cantidad 
de canarios. La denominacion de la villa esta en la cabeza de un docu- 
mento que dicc: "Instruccion dirigida a don Santiago Morell de Santa Cruz 
y don Tomas Lorenzo de Abreii sobre lo que han dc observar en el csta- 
blecimiento de la nueva poblacion nombrada Nuestra Senora de la Can- 
delaria y Puerto de Plata". Patrono del lugar al que se junto poco despues 
el que prevalecio mas en la enunciacion corriente, en memoria del Mo- 
narca Reinante Felipe V, de San Felipe de Puerto Plata. AGI, Escribania 
de Camara 16B. V6ase Apuntes para la Historia de la Parroquia de Puerto 
Plala, por el Licdo. Canonigo Rafael C. Castellanos, S. D.. 1931. (FCU). 



vanda del Norte. Se habia fundado Dajabdn (177) cerca de la 
Bahia de Manzanilla, que queda al mismo viento. Al Oriente 
se habian hecho de nuevo el Pueblo de Sabana de la Mar (9 Y 
Santa Barbara de Samand (179). En las Fronteras de los Frunce.- 

(177) El 24 & mayo de 1740 el anobiipo hizo propuesta a S. M. a 
favor de la creaci6n de una nueva parroquia en el sitio llamado DajaMn. 
veinte leguas de Santiago, con cuatro rios intermedios que muchas veces 
imposibilitaban el vado por todas partes, para socorro espiritual "de los 
muchos vecinos que en el se hallan en diferentes haciendas de campo que 
alli se han formado, y tambien gozaran del mismo beneficio un capitan 
y soldados de vuestra Real tropa destinados para defender la pertenencia 
de V. M." lo que se podia ejecutar sin nueva erogacion, "sirviendose V. 
M. resolver que los 135 pesos anuales que se da al capellan de dicha guar- 
dia, se apliquen para congrua sustentacion del cura que se habra de elegir, 
y que para ayuda de fabricar la iglesia, se de una limosna de vuestras 
Reales Cajas", y con elia y lo que el vecindario diese. quedaria establecida 
la parroquia. AGI, Santo Domingo 317. En enero de 1743 el arzobispo Al- 
varez de A b r a  puso de teniente cura en Dajabon a don Manuel de Estra- 
da y Noda, y para ello se hizo una ermita en Sabanalarga. En 1744, vacan- 
te la Silla arzobispal, se quit6 el teniente de cura por orden verbal del Go- 
bernador eclesiastico, pero el nuevo anobispo Yadiila y Guardiola lo res- 
tablecio por decreto & 12 de julio de 1747, estando en Santiago, y puso de 
teniente al mismo Estrada y Noda. Los limites de esta nueva feligresia fue- 
ron: "por la parte del Norte la ribera del Yaque en su extremo e ingreso a 
la mar: por la del Sur hasta la ribera del rio de Dajabon en la parte que 
empieza la jurisdiccion de Guaba: por el Oriente hasta el rio de Guayubin, 
y por el Poniente hasta la frontera de Dajabon". El Vicepatrono Regio 
consinti6 el 31 de enero de 1748, y asi se perfecciona5 la ereccion de la pa- 
rroquia. Se publicaron edictos para oposicion al oficio de teniente cura 
de Dajab6n. y no comparecio clerigo alguno, por lo que el puesto se cubrio 
por nombramientos de interinos. AGI, Santo Domingo 318. En carta de 20 
de octubre de 1748. el arzobispo Fr. Ignacio de Padilla daba cuenta al rey 
de haber dividido el territorio parroquia1 de Santiago en dos, con acuerdo 
del Vicepatrono, para que Dajabon fuera cabecera de la nueva parroquia. 
AGI, Santo Domingu 973. (FCU). 

(178) En el Archivo General de la Naci6n (Epoca colonial, legajo 7. 
e x p  1, ano 1761). hay las sigiiientes anotaciones concernientes a los co- 
mienzos de Sabana de la Mar: "Entregar al Sr. Benito Diaz C a r n e p ,  seis 
mil reales como administrador de la nueva poblacion de Nuestra Sefiora 
del Pilar de Sabana de la Mar para la continuaci6n de ella ...." "Pagar no- 
venta y seis reales a Juan Baptista, Maestro Carpintero, por su trabajo y 12 
madera que puso en el marco para la lamina de Ntra. Sra. del Pilar que 
se hizo para Sabana de la Mar". (ERD). La fundacibn de este pueblo de 
Sabana de la Mar debe ponerse al ano & 1760, porque el Presidente Az- 
lor decia en carta de 21 de febrero de 1761, que en otra de 15 de mayo 
del ailo anterior di6 cuenta de haber hecho dos grupos de familias canarias 
para la fundacion de Samani, y la de su agregado "Sabana de la Mar a que 
he dado fnincifiio". AGI, Santo Domingo 1018. Y es dato correlativo a mes 
y a aiio el siguiente: "En siete de mayo (1760) damos en data doscientos 
diez y seis reales pagados a don Benito DDiaz Carneiro por su asistencia Y 
trabajo personal a reconocer, medir y tasar las tierras en que se ha de 
fundar el Pueblo de Sabana de la Mar. en la ocupacion de diez y ocho 
dias a diez y ocho reales cada lino". AGr.  Cdntaduria 1069B. (FCU). 

(179) Samana fue fundado el 21 de agmto de 3756. V6ase Samud, pa- 
sado y @owenir, C. T., 1945, p. 14. (ERD). 



ses se habian fabricado San Rafael de la Angostura (180) y San 
Miguel de la Atalaya (181), cuya Baronia acaba de concederse 
a su Poblador Don Josef Guzman, fundados en terrenos que 
habian pertenecido antes a la Jurisdicci6n y Curato de Hincha. 
En el proprio distrito se habian erigido, para el socorro espiri- 
tual de los Vecinos mas retirados de la Matriz y aumentados ya 
en gran numero, el Oratorio del Penrin y otros. 

En los territorios de Runica, que estan mas al Sur, se ha- 
bia formado el Pueblo de las Cabovas, con un Teniente Cura, 
y proveido de Capellanes a los Oratorios de linrfan (182) y Pedro 
Corto, Entre el Cotuy, Vega y Santiago se hallaban puestos tam- 

(180) San Rafael de la Angostura fuC fundado en virtud de Real De. 
creto del 2 de julio de 1761, segun consta en Real Cedula del 13 de no 
viembre de 1771 en la cual ordenaba el Rey se votasen dos mil pesos para 
reconstruir 16 bohios que destruyo un incendio el dia de San Pedro. del 
ano 1769. (Copia antigua, de este documento, en nuestra Biblioteca). Vean- 
se otras noticias en articulo del Dr. Guido Despradel Batista, San Rafael 
de la Angostura, en el diario La Nacidn, C. T.. 6 nov., 1942. (ERD). San 
Rafael de la Angostura estaba naciendose en 1763; hay una partida de gastos, 
cle 9 de noviembre de dicho ano, por 5.838 pesos y 1 real, presupuesto de 
un ano, destinados para construccion de hohios, iglesia, ornamentos y soco- 
rro a las seis familias canarias ya establecidas en aquel paraje. AGI. Santo 
Domingo 1020. (FCU). 

(181) El mismo oficio de Solano y Bote, ya citado (nota 164), sobre la 
fundacion de pueblos, trae estas noticias: "La villa de hreiba se fundo 
en el ano de 1735 de este siglo, y sus vecinos disfrutan de sus tierras que 
eran del distrito de Azua y alcanzaran hasta el termino antiguo de Cu- 
risaco en la Bajada Grande sobre la laguna de Asuey. La villa de San Juan 
se fundo en el ano de 1793 sobre el distrito de Izua, y sus vecinos tam- 
bien han disfrutado de las t i e m  que tienen en la parte occidental del 
rio Neiba. En territorio de Banica se fundo el ano de 1704 la villa de 
Hincha. En el de 1761 el pueblo de San Rafael. continuo a los estableci- 
mientos franceses por la parte del valle del Dondon, Y el ano de 1768 el 
de San Miguel sobre la Atalaya y tierras de Villarrubia. Pues ev que no 
han reclamado (los franceses) contra las fundaciones de estos cinco nue- 
vos pueblos? por que no contra los cuerpos de guardia que en toda 
tiempos hemos tenido y tenemos a la vista & sus establecimientos, como 
jinderos. en diferentes partes de la frontera, y contra las rondas frecuen- 
tes de tropa armada que hemos tenido por ella para contenerlos? Porque 
no han tenido derecho alguno para hacerlo. Finalmen te.... la Villa de Bani- 
ca, que esta en los terrenos sobre los cuales protesta (de la Valiere), esta 
fundada desde el aiio de 1683. {Pues d m o  el ano 1700 ocupaban el mismo 
terreno los franceses? De ningiin modo". (FCU). 

(182) Mencion de este nombre como paraje, hallase al ano de 1767, 
como punto de entrada de tropas hacia El Sonador, direccion Sur, contra 
neiqros cimarrones, y en didio paraje se puso una estacion de vigilancia 
p a k  darse la mano con otra establecida en Neiba en cuanto se presentasen 
los cimarrones, cuyos refugios no pudieron localizarse en las montanas del 
Fanzo. (FCU) . 



bien Capellanes en los Sitios de Arnina y Macorir (lRa). Por en- 
tonces comenzo el Excelentisimo Senor Don Josef Solano, en las 
Riberas del Yuna, otro Establecimiento con el nombre de Ange- 
h a  (lS4). Entre la Capital y Bayaguana se hicieron las Hermi- 
tas de San Josef (106) y de Tavira a costa de los habitantes de 
aquellas inmediaciones para mantener Sacerdotes que les clip 
.sen Misa y proveyesen del Pasto Espiritual. En la Jurisdiccion 
de la Capital se habian formado los Pueblos de San Lorenzo 
de los Negros Minas (103 en la Ribera Oriental del Ozama, el 

(183) El autor omite Moca, por no tener entonces un capellan ins- 
tituido por la autoridad eclesiastica. El 7 de julio de 1773 los esposos don 
Gregorio Lopez, capitan. y dona Juana Fernandez de Barrios, vecinos de 
Santiago, otorgaron ante el escribano pdblico don Jose Sainz de Azcona, 
una escritura de dotacion y fundacion de una capellada de 500 pesos con 
la obligacion de decirse misa doce veces al auo en la ermita de Nuestra Se- 
fiora del Rosario existente en .el sitio de Moca: quedo comprometido para 
la consecucion de los 500 pesos, y expensas anuales en dichas misas, como 
frutos de dicho capital, un pedazo de tierra labradera que dichos funda- 
dores poseian en la ribera del rio Licey de 53% cordeles de largo y 16% 
de ancho, y asimismo una decima parte de otra porcion de tierra a ellos 
pertenecientes en los sitios que hoy se llaman de Juan Ldpex, Caciqw y 
Guanil, jurisdiccion entonces de la Vega, en cuya contigUidad es el sitio 
ue Moca. La capilla predicha era en la saz6n del capitan don Andrk Gar- 
cia Col6n. (De los papeles & la familia Espinosa, Espinosa-Azcona). (FCU). 

(lu) Establecimiento construido junto al Yuna. para que fuese al- 
ma& de los tabacos que por cuenta del Rey se compraban para las Reales 
FAbricas de Sevilla. constaba de un edificio de piedra y otros =nos para 
los empleados y peones que se mantenian de puesto para el transporte de 
los serones por el rio prckdentes del interior del pafs, y para pasarlos a pon- 
tones chatos y embarcarlos para su deposito en la Capital. Su nombre ori- 
ginal: San Rafael de Angelina, en honor de la esposa del mismo Solano, 
doua Rafaela Ortiz: abandonado el sistema de trasporte, y destruida la 
negociacion desde los dias de 'l'owaint. hubo conato de restabiecerse el 
lugarejo, conocido tambien con el nombre de La Factorln, y se conserva car- 
ta de don Juan Sanchez Ramirez, de 13 de julio de 1810, avisando a la Re- 
gencia del Reino que alguna vecinos le habian pedido se les permitiese 
poblar en Angelina. AGI, Santo Domingo 961. (FCU). 

(1%) San Josd de Los Llanos: este pueblo, como los de San los6 de 
las Matas y San Frnnciwo de Macoris, ya estaban constituidos en parro- 
quias, con comienzos de ayudas de parroquia, para el 11 de junio dc 1813. 
(FCU) . 

(186) Pueblo fundado con los negros esclavos huidos de franceses en 
el gobierno de don Francisco de Segura Sandoval, era ya en 1684 objeto 
de estudio sobm si habia dc tener cura propio y mantener aili un teniente 
cura a m a d o  en su ministerio a la parroquia de Santa Barbara. (PCU). 

Enel Archivo de Indias, de Sevilla, se conserva un plano, en colores. 
con explicaciones y sujeto a escala de 29x 191h preparado el 22 de agosto 
de 1788 junto con el presupuesto y perfil de la Capilla y sacrisria ''pro- 
yectada para el pueblo de n p x  de San Lorenzo de los Minas". en ia6 
ribeaas del Ozaina. Acerca de San Lorenzo de los Negros Minas xr6aw: BO- 
letin ael Archivo General de la Nacidn, C. T., 1946, NO. 4u, p. 162. (ERL)) 



de Vani (187) catorce leguas a la Costa del Sur, y los Curatos de 
Santa Rosa, donde estaban las antiguas Minas de San Cristribal, 
y el de los Ingenios, entre Hayna y Nizao, cuyo Parroco, o quasi, 
no tiene Iglesia fija, ni asignacion de Diezmos. Goza de la Pri- 
micia y una capitacion que se le ha consignado sobre los Negros 
de los Ingenios y Estancias y las obvenciones de Entierros y Bau- 
tismos. Esta obligado a decir alternativamente la Misa en una 
de las Hermitas que tienen los Hacendados y anuncia de un dia 
para otro aquella en que ha de celebrar el siguiente Domingo, 
o Fiesta, para la inteligencia de los Feligreses. Dentro de la pro- 
pia Ciudad fue preciso erigir una Ayuda de Parroquia en el 
Hospital de San Miguel fabricado por el Tesorero Pasamon- 
te ('m), que no era ya mas de una Hermita arruinada y fomen- 
tar otra en la Iglesia de San Andres (189). El mucho Vecindario 
de Santiago obligh a los Senores Arzobispos a crear dos Curas en 
lugar del uno que habia de antes. 

El Pueblo llamado vulgarmente de los Islenos, porque fue- 
ron sus Fundadores familias escogidas que se sacaron de las Ca- 
narias a fines del siglo pasado para reemplazar las que faltaban 
en la Capital, dignas de los empleos piiblicos, y por una de aque- 

(187) Vease Dilucidaciones historicas, por Fr. C. de Utrera, vol. 1, p. 
336. hgreguese que. habiendo sido escogida la bahia de Ocoa por los bar- 
cos contrabandistas para introducir esclavos y mercancfas, se p k  un des- 
tacamento permanente de soldados mandados por un capitan para montar 
la guardia movil que reconociese constantemente las costas, y el cuartel se 
puso en el valle de Bani en distancia proporcionada, y segun la comodi- 
dad del sitio, paraje nombrado El Cerro. (FCU). 

(188) Erigida por el Cabildo eclesiastico el 13 de octubre de 1765 con 
acuerdo del Real Vicepatrono en union con el Prelado, y sancionada por 
el Rey por R. C. de 28 de junio de 1766, segun Nouel, en su Historia 
Eclesihtica de la Arquididcesis de Santo Domingo, t. 1, p. 542. Con efec- 
to, el Presidente Azlor habia dado cuenta a S. M. en la conformidad su- 
sodicha por carta de 19 de diciembre de 1765, esto es, en los pocos dias 
que dicha ereccion fu6 ejecutada. Esta Ayuda de parroquia, lo •’u6 de la 
Catedral. No hay mencion de tal hospital en ningun tiempo como hecha 
de institucion existente: alguna referencia, de donde nacio el error, fue opi- 
nion recibida. (FCU). 

(189) La creacion de la Ayuda de Parroquia de la Catedral en la igle- 
sia de San Andrds fue hecha por el Arzobispo Fr. Francisco del Rindn en 
1710, "con parecer y conocimiento del Senor Vicepatrono y de los Senores 
Venerable Dean y Cabildo", como se Ice en el decreto de institucion de 
las Constkuciones dcl EXospital de San Nic0:i.s. segun la pauta reformada 
de otras que el Arzobispo Fr. Domingo Fernhdez Navarrete habia hecho 
en 1681: decreto y Constituciones que llevan la fecha de 24 de septiembre 
<!e! 1711. . W I ,  Santo Domingo 318. (FCX). 



IDEA DEL VALOR DE LA ISLA ESPASOLA 

llas maniobras politicas tan comunes, especialmente en las re- 
giones distantes de la Corte, no entraron en ella (190) y se esta- 
blecieron en sus Puertas a la parte Occidental; este Pueblo, di- 
go, cuyo titular es San Carlos, aunque tubo principio desde en- 
tonces, eran muy cortos, y ha tomado e1 incremento en que se 
halla durante la epoca de que vamos hablando. En ella hemos 
visto pruebas del restablecimiento que ha tenido la Isla en las 
respectivas Fabricas de mamposteria, ladrillo o cal y canto que 
se han levantado en todas sus Poblaciones y principalmente en 

(100) El A. no se manifiesta cabalmente enterado de la cosa, porque 
originalmente la saca de familias de las Islas Canarias se debio a la nece- 
sidad @tenia de las mismas Islas. El 20 de abril de 1663 se hizo consulta 
al rey, de haber el Gobernador de Canarias, don Jeronimo de Quinones, 
representado que habia tantas familias pobres que si se les diese licencia 
para ir a Santo Domingo, o a otras partes de Indias, lo harian; "y que 
tiene por cierto que si esto se publicase al tiempo que se estuviese le- 
vantando gente, que muchos hombres casados sentarian plaza y se irian 
con sus familias a las partes de las Indias donde fuesen necesarios. conque 
a un tiempo se acudiria a las defensas y poblacion de aquellas plazas". FuC 
aprobado este arbitrio, y salio decretado el 2.4 del mismo mes y afio. En 
esta ocasion el Consejo expuso acerca de Santo Domingo: "El poblar San-. 
to Domingo es una de las cosas en ue mas ha pensado el Consejo. y otras 
partes, por las conveniencias de lb 3 efensa; pero la falta de poblacion en 
Espana ha sido la mayor dificultad para ello", y porque en tales circuns- 
tancias, aunque es de alabar el celo del Gobernador Quinones. no con- 
viene el arbitrio que propone sin un plan conveniente, y presupuesto que 
a Consulta de 18 de mano de 1662, se considero "que para las Islas de 
Cuba y Santo Domingo se diese licencia a napolitanos, sicilianos y milane- 
ses para que fuesen a poblar a ellas", que x le pida a Quinones el plan 
para lo que ha propuesto, y al Gobernador de Santo Domingo se le ordene 
que informe "que tierras y ganados hay para repartir a la gente que se en- 
vie, y m& adelante se vaya enviando". AGI. Santo Domingo 49. Hasta tin 
de 1684 no llegb la primera partida de familias canarias, agricultores; fun- 
daron n o  arriba de la Ozama, en tierra baja: las aguas enfermaron a los 
mas y mukhos murieron. Quisose que todas poblasen dentro de los muros 
de la capital, pero porque quedaban sin tierns de labor, se negaron; al cabo 
consintieron en establecerse en la altura inmediata conque se les diese tierras 
de labor, y se hizo asi, pero como este arbitrio malogro los esfuerzos del 
Cabildo secular que querialos por vecinos dentro de 'la ciudad, todos las 
propietarios de tierras de labrantfo dieron en la flor de negarse al fomen- 
to del pueblo que se llamb de San Carlos y por treinta anos •’u6 constante 
la contradiccion a la subsistencia de dicho pueblo. v con diversos intentos 
en distintos tiempos se acometio la empresa de querer persuadir al Con- 
sejo de Indias que el pueblo de los Islenos en la inmediacion de la ciudad 
era peligroso para la defensa contra enemigos; se pudo conseguir, debajo 
este pretexto, que no pudiesen edificar los islenos casas de mamposterla, g 
cuando &tos consiguieron licencia para tener de piedra, siquiera fuese so- 
lamente su iglesia, hubo muchas contenciones, pero el pleito qued6 en 
favor de los canarios, que habian sot~rr.llevado con t d n  unta  contradic- 
cion y el peso cruel de pagar subido arriendo de las tierras que labraban. 
El A., desde luego. o era del partido capitalefio en esW razon :intisancarle- 
na, o no conocio bien los origenes de1 pueblo de San Carlos. (FCU). 



la Capital. No hablo aora de los Edificios particulares, de que 
hicimos mencion arriba por mayor: hablo de los Templos que 
se han hecho de nuevo o reedificado casi enteramente y de los 
Conventos o Monasterios Regulares. Las Iglcsias de Bo@, Hi- 
guey y Seybo (lsl) por el Este; las de Ama, Ranicn e Hincha 
por el Sur y lo interior, se han comenzado y acabado mucho des- 
pues de los principios de nuestro siglo la mas antigua y las otras 
de 20 6 25 anos para aca. El gran Templo de los Regulares ex- 
tinguidos en la Capital no ha 30 anos que se concluyb, ni 50 
que se comenzo (192). El de los Padres Mercenarios se dedic6 por 
los anos de 730 (lg3); pero este, el de San Francisco, Santo Do- 
mingo, Parroquia de Santa Barbara, Iglesia de San Luzaro y las 
Hermitas de San Antcin y San Miguel, edificios casi enteramen- 
te arruinados con los terremotos de 51, se han reedificado y rne- 
jorado despues (194). Los tres Conventos Regulares han ampiia- 
do muchisimo su habitacion y reedificado la antigua. Pareceme 
que todas estas nuevas Poblaciones y Fabricas dan un testimo- 
nio irrefragable de lo mucho que ha respirado la Espnllvla. 

(191) Sobre el tiempo de la construcci6n de la iglesia del Seilm dan 
idea estos dos datos: Juan Benito Rangel, teniente de Gobernador y alcal- 
de ordinario de la villa del Seibo en 1748, murio el 23 de febrero de este 
iiiio. hizo testamento y mando "que se den de sus bienes cien pesos para 
ayudar a la fabrica de la iglesia nueva, con condici6n que si dentro de tres 
anos de la fecha del dicho testamento no se prosiguiere dicha obra en esta 
villa, o en el lugar donde se mudare, se agreguen los dichos cien pesos a 
ia cliclia capellania" de que se trata en la escritura. Manuel de Rosas, del 
Seiho, muri6 el 27 de marzo de 1748. "el que testo en el campo, donde 
murio .... deja en su testamento doscientos pesos para la obra nueva de la 
iglesia de esta villa con condicion de que si dentro de cuatro aAos no se 
sigue, se imponga en capellania por su alma". Lihros de dbitos del Sei- 
bo. (FCU). 

(102) Es la iglesia edificada por los PP. de la Compania de Jesus, edi- 
ficio actualmente empleado para Secretaria de Estado del Tesoro. Los da- 
tos del A. aunque tan indeterminados, son exactos. En el Status rerum 
Provi~tciae Novi Regni Gratiafensis Soc. Jesu se dice del Colegio de la ciu- 
dad de Santo Domingo y su iglesia: "Debet Collegium 1300 patacones 
commodato acceptos ad concludendam Ecclesiae fabricam". Documento de 
fines de 1753, en el Archivo Hist6rico de la Biblioteca Piiblica de Bogota, 
eecciOn Historia, tomo 1. (FCU). 

(1:)s) El 3 de septiembre de 1734. conforme a la inscripcion de la +o- 
ca en piedra que esta en el interior de la iglesia. izquierda, puerta lateral. 
Vbase Nuestra Senora de las  mercede es, de Fr. Cipriano de Utrera. Santo 
Domingo 1932. (FCU). 

(394) V. Breve resena de los citados templos p nolas bil>liograficas adi- 
cionales en Bernardo Pichardo, Keliquins histbricas de 10 Espaaola. Santia- 
go, 1944. (ERD). 



iY todo esto como se ha hecho?  que esfuerzos superiores 
han influido en ello? Ninguno, verdaderamente. No ha habido 
otra cosa que la concurrencia, como deciamos antes, de algunos 
accidentes que expondremos con brevedad. El primero, en mi 
opinion, ha sido el mismo establecimiento de las Colonias Es- 
trangeras. Ello es constante, sin que pueda ponerse en duda, que 
a proposicion que ellas han tomado incremento, tambien le han 
tenido nuestras Posesiones: y la razon no es obscura. Como fue- 
ron meciendo en niimero los Franceses, fueron necesitando de 
nosotros para su abasto y subsistencia, a medida que labraban 
la tierra, les faltaban los pastos y los Criaderos y quantos mas 
Ingenios de Azucar iban plantando, tanta mayor necesidad te- 
nian de bestias para moverlos y para la conduccion de sus fru- 
tos. Lo que nos sobraba en la Isla eran ganados y caballerias que 
de nada nos servian sin labores, ni comercio en que exerutar los 
unos y sin pobladores que consumiesen los otros. Por consi- 
guiente, se nos abrio una puerta utilisima, por donde sacar lo 
que sobraba y traer tanto como faltaba a los Vecinos (106). Una 
de las especies que tomaban los nuestros por precio de sus ani- 
males, eran las herramientas y utensilios de que carecian y Ne- 
gros que hacian tanta falta. El mismo trafico se hacia por las 
Costas con la Nacion Holandesa y con la Inglesa, que procura- 
ban sus Islas circunvecinas. De esta suerte fuimos poco a poco 
habilitandonos de esdavos y de utensilios. Empezamos a culti- 
var la tierra y dimos principio a unos Ingenios y Trapiches tales 
quales. 

Como estas introducciones, aunque necesarias y utilisimas, 
eran fraudulentas, procuraban impedirse dando licencias de ar- 
mar Corsos para estorbar los Contravandos de la Costa, con lo 
qual enhntrainos otra Mina. Nada es mas animoso que la po- 
breza y ella excito a todos los Vecinos de la Capital a comenzar 
-- 

(193) En 1740, para atender legalmente a las necesidades de la colonia 
fralice~. se hizo estadistica de loa hatos y hatillos correspondientes a la ju- 
risdiccion de Hincho; el niimero de ellos, con la designacion de sus pm- 
pietarios. era dc 128. El c6mputo total (por estimaci6n) del ganado exis- 
tente en la parte espaiiola, en dicho ano, era de 112.138 cabezas de gana- 
clo mayor. y sobre esta cantidad se tenia por computo correlativo, que el 
multiplico hahia dc ser 24.975: correspondian al diezmo, 2.187; se retcn 
drfan del aumento para la procreacion. 17.767; los duenos retendrian para 
su uw y manutencion de sus Familias, 3.812; se destinarian para el abasto 
poblico, 5.639; y se llevada a vender a las colonias, 5.570. ACI .  Santo DO- 
mingo 914. (FCU). 



esta guerra cn sus Lanchas o Piraguas, cn quc iban veinte y cin- 
co o treinta hombres bien armados, pero al descubierto. Echa- 
banse sobre el Barco Contravandista que hallaban, tomabanle 
y partian el importe de su valor.Mejorando de Buque con el 
apresado, sc juntaban cn mayor numero y con mds defensa y asi 
fueron enriqueciendose muchos Vecinos y haciendose famosos 
Corsarios y Platicos excelentes de todo el seno Mexicano. 

La Guerra que llamamos de Italia por los anos de 40, cogio 
a los Dominicanos instruidos y cebados en este exercicio, que les 
era tan lucroso y se dieron mas que antes a sus correrias, en las 
quales se alargaban hasta los Puertos de sus enemigos, buscaban 
y guardaban los cruceros mas frequentados y de este modo les 
cortaban su comercio entre las Islas: El del Continente con la 
Nueva York y el de Inglaterra, cogiendoles muchos Barcos de 
considerables portes e intereses. Fueron senalados entre los Ca- 
pitanes Corsarios de aquel tiempo un Josef Antonio, un Do- 
mingo Guerrero, un Don Francisco Valencia y un Olave y, so- 
bre todo, Don Francisco Gallardo, que hizo mas y mayores pre- 
sas que ninguno. Algunos que armaban en otras partes iban a 
Santo Domingo en busca de tripulacion y se estimaban sus Na- 
turales por los mas esforzados y diestros para el Corso. 

Finalizada esta guerra, se continuo la de los Contravandis- 
tas por la Costa con iguales ventajas de la Isla. El Capitan Don 
Domingo Sanchez y otros, entre varias presas interesadas que les 
tomaron, hallaron considerable numero de Negros y Negus. &i 
se siguio hasta el rompimiento del ano de 61 con los Ingleses. 
Entonces nos rindio el Corso mas que nunca. Como aquella Na- 
cion no estaba separada entre si y tanto los Americanos como 
los que hoy se llaman Realistas eran enemigos, fue inmensa la 
cosecha de nuestros Armadores. El Capitan Lorenzo Daniel, lla- 
mado vulgarmente Lorencin, que hasta entonces habia sido te- 
rror de los Contravandistas, se hizo azote de los Ingleses, a quie- 
nes quito mas de sesenta Embarcaciones asi de Comercio como 
de Guerra. A la Retaguardia de las mismas Esquadras cnemi- 
gas se iba con una Balandra, burlandose de las Fragatas de Gue- 
rra y sacaba de entre ellas prisioneros los Buques (19'3). 

(JS(0 E1 autor reduce a narraci6n las ideas combinadas de corso. cor- 
sario y provechos del corso, lo mismo en el tiempo de tranquilidad que en 
el de ofensiva contra enemigos en tiempo de guerra. por la constitucion 



Y a  se ve quanto contribuiria a1 alivio dc una Isla miserd- 
ble el ingreso de tantos efectos y de tantos Barcos que compra- 
ban, o los misnios Estrangeros que se hallaban en la Capital, o 
ias Vecinos de otras Poblaciones E~spanolas, que venian en busca 
de estos efectos para llevarlos a sus respectivas Islas o Provin- 
cias, con los correspondientes registros. Sobre todo, los Negros 
eran el renglon mas 6til y estimable. Fuera de estos, no cesaban 
ni han cesado de entrar por la frontera Iirancesa unos que esca- 
paban de la esclavitud, otros que traian los franceses para ven- 
der; y otros que compraban los Espanoles en sus Colonias a cam- 
bio de sus bestias y ganados (397). 

Los quatro Gobiernos succesivos de Don Pedro ZorriIla de 

de agentes particulares o asaltantes, que se regian por ordenanzas legales 
moderadoras de las resultas de los corsos hechos en presas buenas y ma- 
las, a que estaban los corsarios apatentados expuestos, quedando por elhs 
las perdidas experimentadas en el ejercicio y las sancionadas en los pleitos 
o reclamaciones litigiosas, o la parte proporcional de las ganancias, segun 
leyes establecidas. Por R. C. de Madrid, 22 de febrero de 1644. se pusieron 
en vigor en todo el territorio y mares de las Indias Occidentales las Orde? 
nanzas reales para hacerse el corso legal contra piratas, contrabandistas y 
enemigos de la Corona. AGI, Escribania de Camara 2A. De d s  estt de- 
cirse que este corso no habia de habhelas siempre con barcos de piratas 
descuidados o desarmados, sino que generalmente se regian por ordenan- 
m similares, o de corso contra corso. La importancia de este ejercicio en la 
Isla da materia para una historia particular, pero aqui se muestra sola- 
mente la veracidad contenida en el texto. Durante la guerra de 1762 iue- 
ron metidos en el puerto un paquebot, un bergantin, seis balandras. dos 
goletas y un guairo: y fueron corsarios dominicanos sus introductores: Lo- 
renzo Daniel, Juan Bautista San Marcos, Juan Cueto, Domingo Antonio Se- 
nano. En junio de 1747 Domingo Sancliez Moreno y Jose Sanclicz apresa- 
ron una fragata inglesa de 22 canones y pedreros con un cargamento de 
192 negros, de marfil, cera y palo de tinte, todo valoraclo en 32.000 pesa% 
La lista de corsarios legales es muy extensa; cntre ellos fueron muy afor- 
tunados don Juan Josf Campuzano Polanco, en la primera mitad del siglo 
XVIII, y Lorenzo Daniel (Lorencin) en la segunda. Este solo sujeto metio 
en el rio el ano 1774 19 haiiles y 12 lanchones y piraguas. AGI, Santo Do- 
mingo 1078. (FCU). 

(197) De esta practica tuvo origen una de las pestes inAs temildes. que 
Toussaint Louverture destruyo con escarmiento espantoso. Espanoles y fran- 
ceses, blancos y de color, conocidos con el gen&ico nombre de "l>riganes", 
se introducian en el temtorio respectivamente vecino y vendian las piezas 
de negros y negras, adultos o parvulos que robaban en el propio territorio: 
ni loa blancos estaban seguros, porque habian de pagar el secuestro de sus 
personas con dineros, o reses. o esclavos. Cuando ya los negros de occiden- 
te estaban declarados libres, blancos de Santiago de los Caballeros roba- 
ron negros.franceses y los vendieron, de que hubo una protesta francesa (le 
tanta cuantia, conio que, por punicion y represalia, Iu& impuesta al Go- 
bernador don Joaquin Garcia la entrega de los pueblos de la parte espa- 
iiola, y, aunque la orden se suspendio, Toussaint, principal instigador de 
aquella punicion, juro imponerla por si mismo, y lo ejecut6. (FCU). 



San Martin, Don Francisco Rubio y Penaranda, Don Manuel de 
Asloi- y Urries y Don Josef Solano y Bote (los), Ministros tan ze- 
losos del Real Servicio como amantes del bien publico, muy 
ilustrados los unos en la ciencia del Gobierno, y bastantemen- 
te dociles y bien intencionados los otros para buscar y abrazar 
los dictin~cnes agenos, contribuyeron mucho al consuelo de San- 
to Doirzingo. Don Pedro Zorrilla, Brigadier, que le goberno du- 
rante la guerra del ano de 40, viendo que nadie se atrevia a ex- 
poner sus caudales para ir a las Colonias Estrangeras en busca 
de harinas, vino, aseyte y otros viveres y que tampoco iban de 
Espafia, di6 aviso a las Naciones Neutrales para que pudiesen 
proveernos. No es decible quin favorable fue a Santo Domingo 
este proyecto. Los Holandeses y Dinamarqueses iban a porfia. 
La concurrencia les obligaba a avaratar los efectos y teniamos 
aquellos renglones al mismo precio que en la Europa. Estos Co- 
merciantcs, los Capitanes y TripulaciGn gastaban en su subsis- 
tencia, diversiones y composturas de Barco gran parte de su prin- 
cipal y lo demas procuraban llevarlo en maderas, vituallas y 
otros efectos del Pais, de que necesitaban en sus Colonias. Los 
Esdavos que trahian para su servicio y ostentacion no volvian 
regularmente a embarcarse y de este modo, sin sacar dinero, que- 
dabamos regalados y utilizados. Por este medio se logG tambien 
que los Labradores, encontrando salida de sus frutos, se diesen 
ni8s a la Agricultura. Muchos de ellos se quedaban en la Clapi- 
tal y formaron familias. De los que concurrian con motivo del 
Corso son innumerables las que se han hecho. 

En el Gobierno del Excelentisimo Senor Don Francisco Ru- 
bio y Penaranda, fue que logro la nueva Poblacion de Monte 
Christi su Real Indulto de Comercio libre con todas las Nacio- 
nes por 10 anos. La guerra que entonces habia entre los ingleses 
y Franceses, hizo de Monte Christi un Almacen comun, donde 
concurrian los Comerciantes de ambas Naciones a traficar sus 
---- 

(1") Pedro Zorriila de San Martin, Brigadier: su titulo de Madrid 
4 de julio de 1789. (Matias Abadia, que despues de nombrado, fue hecho 
Capitin General de Cuba). Juan Jose Colomo: su titulo, para suceder a 
hrrilla. de San Lorenzo 9 de noviembre de 1748. Francisco Rubio y Pe- 
iiaramla: Krigadier: su titulo de Aranjuez 23 de febrero de 1751. Maniid 
Azior - Urries, su titulo de Aranjucz 18 de julio de 1758. Jos6 Solano y 
Baic. su titulo de 20 de septiembre [le 1770. Con que se deja cstnhlccic!lt la 
succsi6n ceirada, defectuosa en el testo. (FCU). 



especies. Con esto solo fueron inmensas las sumas que por aque- 
lla Poblacion corrian a lo demas de la Isla, donde se hizo la 
Portuguesa (lsV) la moneda mas comun. Por este conducto en- 
traron tambien muchos Negros y se establecieron forasteros que 
se ligaron con el matrimonio alli y en las Poblaciones inniedia- 
tas. Baxo del proprio Gobierno se volvio a poblar Puerto de 
Plata (*) y se hizo la Ciudad de Snmana y el Lugar de Sabana de 
la Mar .  

En los anos que goberno el Excelentisimo Senor Don Ma- 
nuel de Azdor se declaro la guerra a los Ingleses, de que.resu1- 
taron las utilidades y ventajas que liemos dicho y se fundaron las 
Poblaciones de San Rafael, San Miguel y las Cahovas. Visito per- 
sonalmente la Isla, e hizo una invasion contra los Negros fugi- 
tivos acantonados en las montanas de Baoruco, que contubo los 
perjuicios que causaban en las inmediaciones y amedrento los 
Esclavos que se acostumbraban a buscar aquel asilo con perjui- 
cio de los Hacendados. El Excelentisimo Senor Don Jose Solano 
trabajo mucho en fomentar la Agricultura, establecer un Co- 
mercio regular, arreglar los abastos de las Colonias Francesas, 
contener la extraccion excesiva y perjudicial de los ganados, re- 
frenar el contravando y, sobre todo, consiguio la permisi6n ven- 
tajosisima para el fomento de la Isla de que en cambio de los 
ganados y bestias que se llevaban legitimamente a los Franceses, 
pudiesen los duenos traer Negros, con lo qual animo la Agricul- 
tura para cuyo beneficio formo tambikn una Sociedad de Ha- 
cendados ("00). 

(19:)) Portuguesa, es una pieza del oro bellisimo de los Portugueses, con 
el Ciiiio de esta Nacion. cuyo peso y valor intrinseco excede algo de ocho 
duros. (A) 

(*) Error. Puerto de Plata fue nuevamente fundado en 1756, durante 
el gobierno de Castro y Mazo. (FCU). 

(200) Con carta del 18 de enero de 1767, el Gobernador Azlor envio. 
a la Corte una Representacion del Aytintamiento de Santo Domingo ex- 
poniendo "la sima fertilidad de sil terreno para la prodiicci6n de azu- 
car, cicao. af i . .  anil, algodh y otros friitos. evidenciandolo con los abun- 
dantes que cogian los franceses' en la menor y menos feraz parte que ocu- 
pan en este territorio. proponiendo para su fomento" entre otros arbitrios 
la introdriccion de 1500 negros por cuenta de la Real Hacienda para que 
se vendiesen a los hacendados. El Rey resolvi6, ill 22 de mano de 1768. 
que se expidirs~n las resppctivas CMiilas. tal como se hizo el 29 de octubre 
de 1769. "mandando al 'C,olwrnaclor de Santo Domingo crease una Junta 
para que formase iin Plan para el fomento agricola de Santo Domingo. 
(Esta Junta debe de ser la misma Sociedad de Hacendados que menciona 



CAPITULO XVI 

POBLACZON A C T U A L  DE LA ESPAROLA ("1) 

Con las noticias que acabamos de dar, se hara mas creible 
el incremento que ha tomado la Poblacion desde aquel estado 
deplorable en que se hallaba el ano de 37, cotejado con el que 
tiene al presente, que, aunque infinitamente corto para la ex- 
tension de la Isla, es. sin embargo, muy crecido con relacion al 
que tubo a los principios del siglo. 

Supongo que nuestro descuido y el sistema de las cosas en 
la Isla imposibilita hacer un calculo exacto de su poblacion, cosa 
que parecia tanto mas hacedera quanto es mas corto el numero 
de los Pueblos. Pero esto que debia facilitarlo al parecer es lo 
que en realidad ha hecho impracticable el censo de su Vecin- 
dario y la diferencia de los Empadronamientos. Los mas ajus- 
tados que se han hecho llegan como a cien mil almas; pero yo 
encuentro algunas veinte o veinte y cinco mil mas por diferentes 

Sanchez Valverde). En su cumplimiento el Gobernador Solano, a nombre 
de la Junta y por carta del 24 de octubre de 1772, solicito del Rey las 
ocho gracias que formaban el citado Plan formulado por la Junta. Bien 
tardiamente se resolvio acerca del Plan: por Real Cedula del 12 de abril 
de 1786, el Rey concedio a los vecinos de la Espanola, entre otras gracias y 
prerrogativas, la libertad de introduccion de negros, sin limitacibn. para 
los cuales debia formarse un =digo especial a la manera del votado en 
Francia en 1784; la concesion de franquicias, exencion de diezmos, sumi- 
nistro de instrumentos de labranza; la reglamentacion del Comercio de 
ganado wn la colonia francesa y otras plausibles disposiciones encamina- 
das al fomento de la agricultura y del comercio en la Colonia. (La im- 
portante Real CMula de 1786, impresa en Madrid en ese ano, en 
que constan los puntos del citado Plan y demas pormenores, se conserva 
manuscrita en el Archivo Real de Higuey, en Archivo General de ia Na- 
ci6n). Mientras tanto las autoridades de la Espanola no habian quedado 
inactivas. En 1778 el Gobernador Solano obtuvo del Rey la reduccion a la 
mitad del derecho de alcabala por cinco arios en el comercio interior de la 
Isla. Consta el documento de 58 capitulos, de gran interes para el wnoci- 
miento del comercio en la Isla. Vease en Boleli?i del Archivo General de  
la Nacidn, 1946, No. 46, p. 173-190. En el ano 1786, el Cabildo de Santo 
Domingo dicto una Ordenanza sobre que no haya cria de ganados e% tie- 
rras de labor, ni labores en tierra de crianza, en vista de las "querellas de 
los labradores por los continuos danos .... que ocasiona la muchedumbre de 
cerd os...." Dicto el Cabildo otras Ordenenzas sobre Reduccion de los ne- 
gros libres a San Lorenzo de los Minas; Negros y negras ganaderos; Abas- 
to de carne; y Venta de carne salada y otros al>astos publicos. J%ras Or- 
denanzas pueden vcrsc cn el citado Bolelin, p. 157-172. (ERD). 

(201) Vease supra, nota 126, e11 la p. 106. (ERD). 



averiguaciones y noticias que he tomado y de que ire dando ra- 
z6n, segun los Pueblos. 

Los Padrones de la Capital de Santo Domingo, que son los Santo Do- 
mis exactos, nunca han pasado de veinte mil almas de toda ca- mingo 25 

lidad de gentes y de toda edad; pero es menester suponer que mil 

estos Padrones se hacen regularmente por personas a quienes 
los comete el Cura o su Teniente, yendo de casa en casa con el 
preciso objeto de averiguar despues los que dexan de cumplir 
con el precepto anual. De aqui se sigue: lo primero, la omi& 
de empadronar los de siete anos abaxo; lo segundo, la de que 
no encontrando en casa las cabezas de familia, como sucede o 
por haber salido a visita aquel dia o por hallarse en los campos, 
queda sin empadronar un niimero no pequefio; lo tercero y prin- 
cipalisimo, que la mitad de la Ciudad se compone de la Parro- 
quia de Santa Barbara y los Anexos de San Miguel y San Andres, 
puestos en los Arrabales de ella. Todo el Partido de los Llanos, 
mucho terreno de Monte de Plata y la Jurisdiccion rural de la 
Capital, tanto al Este ccmo al Norte y Oeste, que es dilatadi- 
sima, esta llena de pequenas Estancias, Labranzas o Conu- 
cos (202), en que pasan el ano muchas familias de Morenos, Par- 
dos y Blancos, Labradores que solo vienen a la Ciudad en aque- 
llos dias de Qunresma hasta San Juan, que tienen para cumplir 
con el precepto, en que van uno a uno o muchos juntos, y se 
alojan por uno o dos dias en casa de algun pariente o cono- 
cido o de la Vendedora, donde envian a expender sus frutos: 
por consiguiente, queda sin empadronarse un numero de mas 
de cinco o seis mil almas en el distrito solo de la jurisdiccion de 
la Capital, cuyo total debera ascender por lo menos a veinte y 
cinco mil almas (203). 

(202) Conuco~ se llaman en Santo Dolningo las labranzas de frutos del 
Pais, que en cierto numero de varas de terreno hacen regularmente los 
Negros libres, etc., O los Esclavos jornaleros, a quienes lo conceden los pro- 
prietarios que no pueden cultivar la iirea de su pertenencia, por el precio 
de cinco pesos al ano. Pasado este, o quando mas dos, le abandona el 
Arrendatario y pasa a desmontar y sembrar otro pedazo por igual pea- 
sion. (.4) 

(203) Por auto del 18 de marzo de 1745, la Real Audiencia de Santo 
Domingo, a peticion del Gobernador Zorrilla y San Martin, dispuso que se 
hiciese un censo de personas (de 13 anos en adelante), esclavos, n-&mero 
de armas (de fuego y blancas) y distancia de cada una de las villas y lu- 
gares de la ciudad de Santo Domingo. (Archivo Real de Higiiey, ano 1744. 
A. G. de la N,) (ERD). 



Santiago 
26 mil 

Sobre los mismos principios ha de hacerse juicio de los Pa- 
drones de las demas Poblaciones de la Isla, principalmente de 
las de Santiago, Vega, Cotuy e Hincha. En la de Santiago salen 
los Padrones con igual numero que en la Capital, y aun los pos- 
teriores han excedido en mas de dos mil almas, por haber pues- 
to, sin duda, mas diligencia. Pero quien sepa la inmensa distan- 
cia y despoblado que tiene por la parte que va a confinar con 
Dajabon: y el del lado por donde mira a Monte Christi, Puerto 
de Plata y Vega, en cuyos bosques y llanos hay innumerables 
rancherias de gentes pobres que viven de la monteria, y quatro 
animales domksticos, los quales pasan el ano sin ver las Capi- 
tales al modo que los primeros Indios: calculara su Vecindario 
sobre el Padron de veinte a veinte y un mil que tiene hasta vein- 
te y seis, o veinte siete mil almas; y juzgo quc quedarfi algo cor- 
to. Dajabon, que se ha fomentado de pocos anos a esta parte y se 
ha separado de Santiago con una ayuda de- Parroquia, tiene 
quando menos, quatro mil Pobladores en el recinto que se le 
ha senalado. a 

I 
m 
gega 8 mil. La Concepcion de la Vega, Ciudad antigua, y que con mo- 
m tivo de los terremotos ("4) que la arruinaron en mil quinien- 
m .- 
C .- tos sesenta y quatro en que era populosisima ( 2 9 ,  fuerte y de 

5 hermosos edificios, se trasladi> a dos leguas de distancia, donde 
n 
m .- existe hoy, se encuentra al presente con mas de ocho mil habi- 
P t u y  4 mil tantes de toda edad. El Cotuy, cuya decadencia ha reducido e] 
m quiwtoJ numero dc los suyos c-o a cinco mil, tiene en sus interme- 4 dios las Ayudas o Capellanias de Amina y lWacoriz, por dos rios 

que asi se llaman. En el espacio de estos terrenos hay, como se 
ha dicho, un numero muy considerable de pobres que solamen- 
te ticncn sus casucas en el campo y los corrales de sus Cerdm, 
en cuya crianza se entretienen o sus siembras de tabaco. A ellos 
debe agregarse otro tanto, o mas numero de personas del mismo 
-- 

(204) Fue el 2 de diciembre de 13G2, conformc varios dociiriicntos ofi- 
ciales del mismo tiempo. (FCU). 

(205) NO era tan populosa ya en 1562, porque, por falta de vecindario, 
en 1555 solamente tenia un regidor, Juan Daza, odiado de todos los veci- 
nos. que habian suplicado se les quitase este sujeto, pues wmo no hubiese 
otro regidor que le fuera a la mano. cada aiio ponia los alcaldes a sii de- 
vocion, los quc hacian disimulo de siis dcsmanes; y porque no habia quien 
les administrase justicia, se iban de la ciudad y pcrmanctitemcntc se que- 
daban a vivir en sus hacienclas y conucos. AGI, Santo Domingo 899. (FCU) 



exercicio, que se han propagado de los hacendados primitivos. 
A estos podemos dar el nombre de Accionistas, porque tienen, 
conno ellos dicen, una accion de tierras que graduan de veinte 
reales (que son dos pesos y medio fuertes) hasta veinte y cinco 
o treinta De aqui resulta una confusion grandisima en los 
mismos terrenos por el crecido numero de los tales Accionistas, 
que, sin embargo de la diferencia del valor de sus acciones he- 
redadas o compradas, no tienen mas limite en el numero de 
crianza o en los dias de montear, que las facultades respectivas 
y voluntad de cada uno: y asi entre las Poblaciones de la Vega Dispersos 
y Cotuy pueden y deben contarse, quando menos, tres mil per- mil- 

sonas de esta calidad, las quales son en realidad muy Utiles por 
su exercicio de crianza, aunque con la misma capa se encubren 
muchos holgazanes que debieran perseguir las Justicias. He ha- 
blado de estas tres Poblaciones despues de la de Sarzto Domingo 
por razh  de la agregacion que debe hacerse a sus Padrones. 

Como Anexos de la Capital deben contemplarse los quatro san b r e n -  

Curatos de San Lorenzo de los Minas, a la parte del Oriente del 20 de 10s 

rio Ozama, que contara trescientos Feligreses Negros; El de San- 'O0' 

tu Rosa o Jayna, que comprende la antigua Poblacion rica y 
grande de la Buena Ventura, reducida a pocos individuos que 
crian ganados o lavan oro con los demas ingenios y fundaciones 
del Llano de Santa Rosa y riberas del rio Hayna, en que hay lo Curato de 
menos dos mil habitantes,. la mayor parte Negros, Esclavos o Li- Hayna 2mil 
bres. El que llaman de los Ingenios por las haciendas de azucar 
que hay entre los rios de Nizao y Nigua, en que se contaran dos Ingenia9 

mil y quinientas personas de la misma clase y distincion que las qui- 
nientos antecedentes. El de Vani, entre Nyzao y Ocoa, de gente ocupada 

en la crianza, colmo de mil y quinientos a mil y ochocientos. 

Al Pueblo de Vani, fundado en un hato (207) en nuestros 

(206) En Cuba tambien existia semejante situacion. En su Manual dc 
a-grirnensura cubana (Sagua la Grande, 1854, p. 12), Bernardo y Estrada 
explica asi la palabra Accion: "En las haciendas comuneras se llama ac- 
cion, la cantidad de terreno que proporcionalmente pueda caber por 1000 
reales o 125 pesos de propiedad. El comunero que posea una acciln, puede 
criar sueltos sus animales en la hacienda, con su hierro y senal particu- 
lar, no asi los que posean menor cantidad de pesos, los cuales solo pueden 
usar media sefial, y criar bajo de cercado a acotamiento". (ERD) 

(207) En su Resefia hislurica de Bani, Valencia, 1930, dice J. S. Inchaus- 
tegui: "El dia 3 de marzo del atio 1764 se fundo la poblacion de Rani en 
un predio que los vecinos compraron a los duenos de Cerro Cordo por la 



Azua 3 mil. iiltijnos dias (pues aun no esta concluida la disputa de su te- 
San Juan rritorio), se siguen por la parte del Sur o Mediodia de nuestra 

qui- Isla acia el Poniente, las Villas de Ama, de mas de tres mil per- 
nientos 

Neyba 1 mil 
sonas, San Juan de quatro mil y quinientas, Neyba, en la Costa, 

quinientcrs de "1 y quinientas, Bdnica, con su Ayuda de Parroquia de las 
Bbica, y Cahobas y las Capellanias o Hermitas de Pedro Corto y Farfan, 
adyacentes de siete mil, e Hin.cha, con sus Anexos de San Rafael, San Miguel, 
7 mii. Poblaciones nuevas y los Oratorios, de mas de doce mil almas. 

Hincha Por la parte del Oriente tiene Santo Domingo al Norte el 
Anexos 
12 mil Pueblo de Monte de  Plata, fundado de las familias que salieron 

Monte de de Puerto de Plata y Monte Christi, como hemos dicho (808). 
Plata 600. en que habra seiscientas almas; y el infeliz Lugarejo de Boya 
Boya 25- a que se retiro el Cazique Don Enrique con el resto de los In- 

dios que le siguieron en la sublevacion, despues que fue per- 
donado por nuestro Rey y Emperador Carlos V (209). De estos 
Pobladores no quedo rastro alguno, ni habria tampoco vesti- 
gios del Lugar si no fuera por la devota Imagen de Nuestra 
Senora con titulo de Aguas Santas, que tiene alli una linda 
Iglesia de piedra y boveda con Capellan, a costa todo de una 
Congregacion de Vecinos de la Capital. Con este motivo han 
procurado conducirse a aquella parte, despues de la extincion 
de los Indigenas, algunos otros pobres que han venido de la 
Tierra-firme con diferentes motivos, que tambien se han acaba- 
do, dexando solo unos veinte y cinco o treinta Mestizos que 
gozan los fueros y privilegios de Indios. 

Cerca de esta esta Bayaguana, fundacion tambien de los 
Bayaguana retirados de Bayaju y la Yaguana, que hoy ocupan los Frame- 

1 mil. ses. Bayaguana tiene en el dia mas de mil habitantes en su dis- 
--- 
suma de trescientos setenta pesos fuertes. Don Manuel Franco de Medi i ,  
a la sazon cura de almas de la parroquia y vicario foraneo, represento a los 
mnduefios, y el general Pablo Romero, a los vecinos. Don Tomas del Mon- 
te y Heredia, regidor del Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros, ac- 
tu6 como perito; don Antonio Bernal, como agrimensor, y don Antonio 
Sosa, como escribano. Existe tambien la tradicibn, aunque menos socom- 
da, de que la rica faniilia de Bartolome Castillo regal6 el terreno donde 
esta situada la poblacion de Bani, para poner asi termino a las disputas 
de los vecinos, pues cada cual pretendia que la naciente ciudad se fundara 
en sus dominios". (ERD). 

(208) Monte Plata fue fundado el 27 de abril de 1605. V. Reiacionel 
Histdn'cas de Santo Domingo ...., p. 118. (ERD). 

(209) Sobre la fundaci6n de Boyfi vease Enriqoillo y Boya. por Fr. Ci- 
piano de Utrcra, Ciudad Trujillo. 1946. 



trito. A esta Ciudad sigue acia el Oriente de la Isla, tomando 
para el Sur, la Villa del Seybo, formada en este siglo de la con- 
currencia de varios hatos y muchos Pardos y Morenos que por 
alli tenian pequenas crianzas y pasa ya su poblacion de qua- 
tro mil almas. 

La ultima de todas por esta vanda es San Dionysio de Hy- 
guey. Poblacion muy antigua con reliquias de buenas familias; 
pero tan decaida que apenas pasara de quinientas almas, te- HjgueY 500. 

niendo las mas bellas proporciones y habiendo sido la Corte 
del mas poderoso Cazique de la Isla. Esta se termina con las 
dos Poblaciones que comenzaron a fundarse habra veinte y 
nueve anos, de Samana y Sabana la Mar, con familias llevadas samana, y 
de las Canarias, de las quales y las que se han unido con ellas, Sabana la 
habra entre las dos Poblaciones quinientas personas. mar 500. 

Por la Costa del Norte hemos numerado las principales, 
que son Santiago, Vega y Cottiy, internadas todas tres. En toda 
la vasta extension de aquella Costa no tenemos mas que a Mon- M o n te 
te Christi y Puerto de Plata, despobladas, como he dicho, en Christi Y 
el siglo pasado y vueltas a poblar en este, del mismo modo que Puerto de 

Plata 5500. Samana, con familias llevadas de las Canarias, cuya mortan- 
dad fue grande a los principios; de suerte, que a no haber so- 
brevenido la Ultima guerra anterior a esta entre la Francia y 
la Inglaterra y haberse concedido a aquellos Puertos y Pobla- 
ciones el Comercio libre por diez anos, o se hubieran entera- 
mente acabado, o estubieran como Sabana de  la Mar y Samana. 
Con aquella franqueza no solo se mantubieron, se enriquecie- 
ron y crecieron sus Pobladores, sino que Santiago tomo el in- 
cremento que hoy tiene y la Vega se adelanto mucho, llevando 
los Vecinos de una y otra sus ganados y frutos a aquellos Puer- 
tos, en 10s quales se cuentan al presente como cinco mil y qui- 
nientas almas. 

De estos mismos Islenos tenemos otra Poblacion llamada 
de San Carlos, de buena y laboriosa gente, la qual despues de 
los medios del siglo pasado, con motivo del estado de despo- 
blacion a que habia llegado, no solo la Isla, sino la misma san Carlos 
Capital, tan arruinada y desierta que no la habitaban qui- :! mil qui- 
nientas almas. Estos se establecieron a la parte del Oeste de la nientos. 

Capital, por donde habia corrido antiguamente su recinto, y 



hoy quedan en poblacion separada de mas de dos mil y qui- 
nientas personas cabe a las mismas murallas o Cerca que se 
levanto despues para cenir la Capital. 

CAPITULO XVII 

DIVISION DEL SUELO DE LA ISLA ENTRE NUESTRA 
COLONIA Y LA FKANCESA. UIL+'EKbNCIA 

DE UNO Y OTRO ("10) 

El terreno que ocupan los Franceses en nuestra Zda (con 
cualquier titulo que sea), como que esta poblado y cultivado, 
puede saberse a palmos y le tienen exactamente ,mensurado sus 
habitantes. Pero sea con malicia o por ignorancia de la exten- 
sion del de nuestra pertenencia, se jactan continuamente en sus 
escritos de que poseen la mitad de la Isla y el que mas se cine, 
dice que la tercia parte. Weuves, que acaba de escribir despues 
de visitar personalmente todas sus posesiones, dice ("1): "La 
parte que los Franceses ocupan en Santo Domingo esta situada 
al O., y forma dos Peninsulas, de las quales la mas abanzada 
tiene por extremo al O. la punta de los Irois, el Cabo de Dona 
Maria y el de Tiburdn. La otra se termina en el Cabo de San 
Nicolus, el del Loco y la Plataforma. Estas dos Peninsulas for- 
man un Golfo de una vasta extension, abierto al O en el qual, 
como a los medios, esta la Isla de la Guandbana, notada sin ra- 
z h  de los Geografos por esteril. Estas dos Peninsulas forman 
un seno que presenta 50 leguas de Costa al N., 100 al O. y 70 
al S. y tienen 7, 8, 10 y hasta 15 leguas de ancho: estan serm- 
bradas de altas montanas y morros; pero tambien tienen Ila- 

(210) Morcao de Saint Mery, (01). cit., p. 359-405), particularmente en 
los capitulos que le dedica a Las relaciones entre la colonia espanola y la 
francesa; los hatos; el ganado; M O R O ~ O ~ ~ O  del comercio; la venta de gana- 
do; etc., establece la diferencia apuntada aqui por Sanchez Valverde, a 
quien elogia y cuya obra utilizo extensamente. como 61 mismo lo declara. 
VCase, ademas, citas y comentarios dc la obra de S. V. en p. 77. 78, 98. 101, 
1G2, 105, 108-110, 131, 160, 163, 167, 173, 223, 252, 239, 25.5, 277, 283, 404, 
45, 411. (ERD). 

( a l l )  Reflexiones I'oliticas sobre el Com. parl. 2, c. 3, p. 130. (A) 



nuras de 3, 4 y 5 leguas acia la orilla del mar, donde se rcspira 
un calor que sofoca quando las montanas gozan de un tempe- 
ramento bien agradable". Este Autor ha medido sin duda las 
Costas ocupadas por los Franceses, tomando la vuelta de todos 
los Cabos y Ensenadas, como puede verse no s610 en el Mapa 
de Don Tomas Lopez, que hemos preferido; sino por el de Mr. 
de Anville, Geografo del Rey, gravado en 1731, de que sc sir- 
vio el Charlevoix en la Descripcion que hizo por mayor de  la 
parte Francesa, inserto en el lib. 12 despues de la pagina 484 de 
la Edicion en quarto, por el qual sc ve que en la Costa del S. 
desde el rio Pedernales hasta la Punta de los Irois, apenas hay 
53 leguas marinas y en la del N. desde la B. de Manzanilla al 
Cabo de San Nicolas, 38 y media. De cabo a cabo, esto es, del 
de San Nicolus al de los Zrois no llega la distancia a 40. 

El error de las latitudes que concede a las planicies o lla- 
nuras desde la orilla del mar a las montanas desde 3 a 5 leguas, 
es verdaderamente imperdonable por qualquiera parte de la 
Costa que se tome. En ninguna de ellas llega la profundidad 
del terreno llano a mas de las tres que se cuentan en la gran 
plana del Guarico, en 'la Sabana quemada de Artioonit, que 
llega a 4, con 5 de largo de N. a S., en la del Puerto del Prirt- 
cipe y Cul-de-Sac, igual en todo a esta y en la que corre por 
lo interior del Cabo del Lobo a la punta de la Geringa, que 
'tiene las mismas dimensiones. En conclusion, todo el terreno 
que poseen nuestros Vecinos en el dia se reduce a 882 leguas 
cubicas o quadradas con muy corta diferencia, por el qual 
atraviesan de N. a S. y del E. al O. muchas y elevadas monta- 
nas hasta de 800 toesas que lo cortan y reducen acia la salida 
del mar, inhabilitando el cultivo de una porcion muy conside- 
rable, que resiste a la multitud de Negros, por mas quc la co- 
dicia de los amos fija en algunas de ellas gruesos maderos, de 
que cuelgan cadenas de hierro para que, atados a ellas por la 
cintura, puedan trabajar de algun modo los Esclavos. Las Agua- 
das no son tan copiosas ni frequentes como en nuestra perte- 
nencia y sus mayores llanuras, unidas en un cuerpo, no com- 
ponen tanto como la de Azun, que es de las menores que te- 
nemos. De suerte que rebajando como corresponde una mitad 
del terreno de los Franceses para el cultivo de frutos comercia- 



bles, s61o quedaran 441 leguas labraderas: pero yo quiero alar- 
garme hasta 500. 

Lo que nosotros poseemos por los incontestables derechos 
de Descubrimiento, Conquista, Poblacion y Defensa contra lorl 
Estrangeros, aunque por su poco cultivo no ha podido ni pue- 
de mensurarse, no digo con una certidumbre Geometrica, pero 
ni aun con un c h p u t o  proporcional, contiene sin embargo, 
segun nuestro Mapa posterior, 3.175 leguas quadradas, de don- 
de resulta el falso calculo aun de la tercera parte de terreno 
que se atribuyen los Franceses, cuyas posesiones exceden muy 
poco de la quarta parte y puede ser que no lleguen, quando 
se cultive y conozca toda la extensi611 que nos queda. Es ver- 
dad que tambien en nuestras pertenencias hay Serranias y Mon- 
tanas; pero muy diferentes de las suyas. Estas son, por lo gene- 
ral, aridas, precipitadas e inaccesibles; aquellas, por el contra- 
rio, son por lo comun labraderas y de un suelo tanto o mas fer- 
til que el de los Valles; por tanto, lexos de rebajar algo de su 
area fructifera, la aumentan con su doblez. No obstante, con- 
vendre en abandonar como inutiles otras 400, que siempre se- 
ran utiles a los ganados, deducidas las quales nos quedan 2.775 
que son cinco tantos y medio de lo labradero que ocupan los 
Franceses, cuya ventaja en la calidad confiesa el mismo Weu- 
ves y todos los Escritores Estrangeros a cada paso. 

Esta hermosa y feradsima area se divide en muchos Va- 
lles y Campinas de diferentes longitudes y latitudes, de las qua- 
les s610 referiremos aqui las mas considerables y utiles para la 
Agricultura. Comencemos por la parte del S. Al pie de las mon- 
tanas de Baoruco, acia la punta de la Beata, queda por el O. 
un Valle que corre nueve leguas y media castellanas (212) N. S. 
con 8, y 8% de ancho E. O. Acia la parte del E. y Bahia de 
Neyba se forma otro de 8, 6, 5, 4 y 2 de ancho, con 14 de N. 
a S. por donde va a unirse, siguiendo el rio de Neyba arriba, 
con el Valle del nombre del rio, terminando por el al E., y al 
0. por la Laguna de Enriquillo (215) y otras Serranias, cuya 

(212) En las dimensiones siguientes de los Valles me sirvo de la men- 
sura 6e la legua Castellana dc 5.000 varas cada una. (A). 

(213) Enn'quiIlo. Esta es la famosa Laguna a que di6 nombre el Ca- 
ziquc D. Enrique, sirviendose de la Isla que hay en medio de ella para 
:isilo durante el tiempo de su sublevacion. Tiene como 18 leguas de cir- 



extension es varia. Porque del rio de Neyba a los nacimientos 
del de Pedernales E. O. tiene 15 leguas, y de N. a S. 8 y S, 9 

en partes 3. Por una corta garganta o Puerto, buscando al N. 
el rio de la Seyba, se une con las llanuras de Farfdn, de las Ca- 
houas y de Banica y sigue pasadas las corrientes de Artibonico 
a los Valles de Libon y Dajabon, que va a acabar en la Bahia 
de Manzanilla al N. Subiendo por el proprio rio de Neyba, 
se unen con aquella llanura las de San Tome y San Juan, de 
las quales la primera queda en su Ribera Occidental y la se- 
gunda en la Oriental, de todas las quales hablaremos despues 
en particular. En el Valle de Neyba, muy fertil y proporcio- 
nado para el Comercio por el rio que trae inmenso caudal de 
agua, es tan deliciosa como util la caza abundantisima de varias 
a\-es, cuyo numero crece notablemente con el de los Faysanes Cara de Pa- 
y Pabos Reales, singularidad que no se tenga parte alguna de bos Reales 

lo descubierto. en Neyba. 

El mismo Neyba y las Montanas que tiene al Oriente an- 
tes de desembocar al mar, dividen el Valle de su nombre de el 
de Ama y Van!, los quales se cierran por el Oriente con el rio 
Nyzao y por el Norte con una cordillera, de montanas. De la 
boca de Neyba a la Punta de la Ensenada que llaman la Cal- 
dera, tiene doce leguas por el S., que corren del E. a O. sobre 
casi otras tantas de fondo y de la Caldera al desague de Nyzao, 
en que se comprehende el Valle de Vana, hay 12 sobre 8, 6 y 
4 de fondo. 

De Nisao a la Ozama, a cuya margen Occidental esta la 
Capital de Santo Domingo, hay diez o doce leguas de Costa, y 
de su orilla Oriental a la Punta que termina la Isla mas al E.  
que es la de Espada, hay 44. Todo este distrito desde las Sierras 
del rio Nisao y Jayna, es una llanura de diez y doce leguas de 
fondo hasta el rio de la Romana, entre el qual y el Soco vienen 
unas lomas pequenas y labraderas que lo estrechan siete leguas 

cunferencia, y estando tan distante del mar, que por la parte mis corta 
le queda a siete leguas, entre las cuales hay elevadas montanas, se oberva 
que sus aguas son del peso, color y amargura de las marinas, como tam 
bien sus peces: pues se cogen en ella los de mayor grandeza, a excepcion 
dc la Ballena, de cuya clase cs el Manati. el Tiourdn y la Cherna. Tiene el 
mismo flujo y reflujo que la Costa. Lo mas especial es que en su centro 
se forma una Isla de dos leguas de longitiid v una de latitud. la qual tie- 
ne fuente de agua dulce y estA muy pobladi de ganado Cabrio. (A). 



de N. a S. y quatro de E. a O., quedando todo lo demas de un 
suelo llano y unido, regado de un sin numero de rios grandes 
y pequenos, cubierto por lo mismo de las mas frondosas ar- 
boledas o las mas risuenas praderias. Las propias Serranias que 
le cierran por el fondo a la parte del N. y por sus costados en- 
tre Jayna y ~Visao al Poniente y el Soco y la Romana al Orien- . . 

te, son los mas ventajosos Criaderos de animales mayores y 
menores, de donde jamas salen los Monteros con las manos 
vacias. Algunas de estas montanas son de dificil acceso por no 
ser Irequentadas de otras personas que de los Monteros, los yua- 
les entran a pie, porque su feracidad, Euera de los mayores y 
gruesos arboles que se recuestan unos sobre otros, produce lar- 
gos y iuertes Bejucos (219, que los enredan y entretexen unos 
con otros; pcro cultivado su terreno seran muy faciles y acce- 
sibles. 

Continua esta planicie siguiendo la Costa Oriental de la 
Isla desde Punta Espada hasta el Cabo de Montana Redonda, 
con el frente de quince o diez y seis leguas, sobre un fondo casi 
igual, bien regado y muy fertil, de cuyo paralelo sigue, sin mas 
discontinuacion que las aguadas de los rios, el llano que va 
hasta las Minas de Cibao con treinta y treinta y cinco leguas de 
longitud de Oriente a Poniente, con diez, doce y quince de ia- 
titud de N. a S. y desde el pie de didias Montanas de CiBao 
a las de Puerio de Plata, a cuya Ealda corre el Yaque y esta fun- 
dada la Ciudad de Santiago, se estrecha dos o tres leguas: pero 
se ensancha luego a cinco, siete y ocho hasta el rio Dajabon, 
limite con los Franceses, tirando del E. a O. la longitud de vein- 
te leguas. Este es el llano que el Almirante llam6 la Vega Real 

En la parte Mediterranea de nuestras Posesiones hay otros 
muchos Valles pequenos y los dos grandes de San Juan y las 
Caobas. El de San Juan, junto con el de San Tome, desde el 
pic de las Montanas de donde nacen los dos Yaques, que le 
quedan al E. y las del O., por donde corre el rio de la Seyba, 

(214) Llamase asi una especie de producci6n vegetal. que tinas nacen 
de la tierra y otras de los propios arboles, gruesas como un dedo las unas 
y otras mas hasta el diametro de la muficca de un hombre, que o van u- 
nendo los mismos arboles. o pasan de unos a otros subiendo y barando 
por sus ramas y troncos. Son tan flexibles que sirven de cuerdas las mas 
delgadas y las i r &  gruesas pueden ser iitilcs por su flcsil>iiidad y bella 
textura para arqueria de toneles y barricas. (A) 



tienc de nueve a diez leguas, con otras tantas de N. S. Despues 
del citado rio Seyba sigue el de las Caobas, que se alarga cator- 
ce leguas acia el O. hasta la guardarraya Francesa, y tiene de 
seis y media a cinco de latitud en la mayor parte. Omito los 
de Bunica, Hincha, Guaba y San Rafael, con otros muchos por- 
que son innumerables, y entre las mismas Cordilleras y Serra- 
nias 10s tenemos hermosisimos y utilisimos. Lo que no omito 
apuntar es, que por toda la Costa de la mar acia el N., baxan- 
do desde la Bahia de Manzanilla y Monte Christi, hasta Sama- 
nu, que son mas de sesenta leguas al E. O. es la tierra llana per- 
fectamente de dos a tres leguas en que comienza a dar con al- 
gunas montanas, que las mas son pequenas y labraderas, a m o  

CAPITULO XVIII 

PRODUCTO DE LAS DOS COLONIAS A SUS RESPECTIVAS 
METROPOLIS Y HABITANTES 

Bien conozco que el hilo de esta Obra pedia necesariamente Producto de 

que despues de haber hablado de lo mucho que produjo en sus Santo Do- 
principios la Espanola, de la entera ruina que padecio este pro- mingo Es- 

pah l .  
ducto por la despoblacion, de la gran porcion y excelente calidad 
del terreno que en ella tenemos y manifestado, en fin, lo que se 
ha repuesto el Vecindario y numero de sus habitantes, dixesemos 
lo que daba con respecto a este incremento que ha logrado, para 
que pudiese seguirse por unos principios continuados la verdad 
dera idea que nos hemos propuesto dar de su valor y utilidad. 
Pero no podemos dexar de confesar, aunque con mucho dolor, 
que la subsistencia de aquel Establecimiento cuesta todavia al 
Real Erario la suma anual de que arriba se hablo: porque aun- 
que se ha establecido el ramo de los Derechos que adeudan las 
cabezas de ganado mayor y menor, las de Mulas y Caballerias 
que pasan a los Franceses, y el de los Negros que se sacan de 
retorno, aunque se ha inipuesto el dos y medio por ciento de 
Alcavala y permanece el de lo que deben pagar los efectos que 



entran y salen por mar, segiin sus respectivos aforos, conforme 
a las ultimas gracias de S. M. (que Dios guarde), todo ello es 
aun de tan poca monta, que no asciende un ano con otro su 
total a mucho mas de 70.000 pesos, si yo no estoy enganado. 
Este tal qual aumento no ha rebajado cosa considerable a fa- 
vor del Real Erario por la creacion de tres Companias mas 
que se han agregado al Batallon, los sueldos de Milicias regla- 
das que se han creado, los de Guardas en la Frontera y en la 
Capital y otras erogaciones, que no tenia antes la Real Ha- 
cienda. 

Producto de Pero se enganara mucho qualquiera que piense inferir de 
Santo Do- este defecto la inutilidad de nuestras Posesiones y graduarlas 

de dispendiosas por su naturaleza. Para convencer sin replica 
al que asi quisiese raciocinar, bastara ponerle a la vista lo que 
produce aquella menor e inferior porcion de terreno que ocu- 
pa la Colonia Francesa. El producto de esta a la Real Hacien- 
da, a su estado, a los particulares Habitantes y aun a toda la 
Europa; con dificultad merecera al asenso de un Espanol, si no 
ha tenido la proporcion de ver y tocar de cerca sus Estableci. 
mientos, su Comercio y sus Leyes. Para quitar toda duda al que 
no ha podido examinarlo, nos serviremos del testimonio de sus 
Escritores Nacionales, especialmente del que ultimamente ha 
escrito de proposito sobre este punto, que es Mr. Weuves. Es- 
te Autor dice, hablando de las Posesiones de su Nacion en San- 
to Domingo (216): "Esta poderosa Colonia en una Isla cuyos 
dos tercios ocupa la Nacion Espanola, trae en continua fatiga 
las tres quartas partes de los Navios Mercantes de la Metropoli, 
da que hacer por lo menos a la quarta parte de nuestras Ma 
nufacturas, saca del Estrangero un numerario increible y forma 
la mayor parte de la Marina Francesa. En sus cinco Puertos 
principales desarmaron 353 Navios, despachados de la Metro- 
poli en el ano de 1776 .... cuentame al presente en Santo Do- 
mingo 723 Molinos de Azucar, los quales produgeron en 1773 
dos cientos quarenta millones de Azucar bruto y moreno, una 
infinidad de Cafeterias, que dieron 84 millones de Cafe, hicie- 
ronse ademas quatro millones de algodon, mas de 150.000 li- 
bras de Anil, otro tanto Cacao, 30.000 barricas de Syrop y 13.000 

(214) Weuves, part. 1, cap. 13, pag. 109. (A). 



de Tafia. A estas riquezas conocidas debe anadirse mas de SU 

sexta parte que ha pasado por contravando". En otra parte di- 
ce (=la): "Recomiendo el Catalogo de los progresos que ha he- 
cho el Comercio con las Colonias (habla de la de Santo Do- 
mingo) y redproamente estas con aquel, desde 40 a 50 anos 
para aca, podria creerse que estos Payses producen mas bien 
oro que efectos. Admirase y no se ve como tan pequenos terre- 
nos pueden dar tan grandes riquezas". 

Este mismo Escritor no duda asegurarnos que las Posesio- 
nes que tienen en Santo Domingo los Franceses, son las que 
dan mas movimiento a la actividad de las Naciones; porque sus 
usufructos importan a los Cultivadores al pie de 25 millones de 
libras tornesas y llevados hasta el punto de su consumacion, 
monta la masa de ellos a mas de cien millones, la qual masa, al 
cabo del ano, causa en el universo inmensas utilidades y revo- 
luciones. Puede haber en este ultimo calculo algo de exagera- 
cion, nacida de aquella ligereza genial que desde aora 18 siglos 
y mas noto el Cesar el) en esta Nacion, contra la qual no han 
influido, sin duda, para fixarla las revoluciones inmensas que 
causan anualmente sus Colonias. Pero es constante que en ellas 
cargan al dano por 400 Navios procedentes de la Francia y por 
mas de 100 de otros Puertos Europeos y de .las Colonias Ex- 
txangeras de la America y que la Real Hacienda cobra un mi- 
llon de pesos fuertes que la dan los arrendamientos de Correos, 
de Carnicerias, de Portazgos, y el quatro por ciento que cobra 
de los frutos que de ella se sacan para Francia y la Nueva In- 
glaterra, porque la introduccion de los de Europa nada adeu- 
da como tampoco la de los Negros que se llevan de las Costas 
de Africa. Por el contrario, para animar y fomentar este ramo 
de Comercio, que es el fondo (como manifestaremos adelante) 
de tantas riquezas, da el Rey una gratificacion de 15 libras tor- 
nesas por cada cabeza de los que se compran mas alla del Cabo 
N e g o  y 30 por los que se sacan del Cabo de Buena Esperanza. 

Para que haga menos fuerza la considerable suma que da 
aquel corto terreno de la Colonia Francesa y pueda formarse 
juicio de la ventajosa utilidad y valor de la Isla Espanola, pon- 
-- 

(216) Part. 2, cap. 3. (A). 

(217) Cesar, de bello Galico. (A). 



dremos aqui un extracto de los frutos, que de alli se sacaron 
el ano de 776, arreglado fielmente a las cleclaracioncs que Iii- 
cieron en la Real Tesoreria los respectivos Capitanes de los Bu- 
ques. Sobre este extracto debe anadirse una quinta o sexta par- 
te mas de lo que se regula para el Rey y quc pasa y se disimula 
en todos. -4nadiremos la reduccion de su valor total a pesos 
fuertes, porque se entienda mejor en la Targeta siguiente. 

FRUTOS 

Azucar blanco ........... 613.500 qs 
Azucar moreno ......... 914.250 -. Anil ........................ 21.150 
AigodSn ................... 37.640 
Cafe ........................ 304.500 
Barricas de melado.. . 45.600 
Aguardiente de Cana. 12.300 
Cueros al pelo ........... 30.000 

sus Hscios 
cmrienb en 
la Colonia 

a 7. ps fuert. 
3.M ......... 
9. rs. pl. lib. 

20. pesos..... 
6. ............. 
4.. ............ 
10. ............. 
1.. ............ 
Ps. fuert. 

Dc todo lo qual concluye que la Nacion Francesa, sin exa- 
geracion alguna, se utiliza mas de sus Colonias en aquella Isla, 
que la nuestra de todo el Continente. 

CAPITULO XIX 

QUE ESTA DIFERENCIA N O  VIENE DE L.4 ACTIVIDAD 
PERSONAL DE LOS FRANCESES Y LA HOLGAZAATERZA 
NATURAL DE LOS CRIOLLOS. APOLOGIA DE ESTOS Y 
DE LA NACION ESPAROLA CONTRA LAS INJURIAS DE 

WEUVES Y OTROS ESTRANGEROS 

Al modo que se admira y no se ve como el pequeiio terre- 
no de los franceses puede dar tan grandes riquezas (usando de 
la frase dc Weuves), causa tambien admiracion que sirva de 
dispendio y no de provecho al Real Erario la mayor cxtensih 



IDEA DEL VALOR DE L A  ISLA ESPANOLA 

y mejor calidad del nuestro en la propria Isla y que sus Veci- 
nos vivan sumergidos en la miseria sobre el suelo mas hraz y 
pobres, pisando el oro y la plata. Una desigualdad tan notable 
ha dado margen al error de anuchos Extrangeros presumidos de 
politicos y de Filosofos, los quales no han dudado concluir que 
viene de la desidia de los Criollos, cuya poltroneria esteriliza 
aquellos bellisimos terrenos. Esta opinion general cubre a los 
Naturales de la Espanola de una confusion mas sensible que la 
misma pobreza. Pero los que piensan asi, de nada se acreditan 
menos que de Politicos y de Filosofos y descubren una igno- 
rancia imperdonable de los hechos positivos y que no estan se- 
pultados entre los polvos de la antiguedad sino que estan ve- 
rificandose actualmente y a los quales no ha podido, ni puede 
resistir sin delito toda la actividad de los Criollos. 

Mr. Weuves, tan empenado en elogiar su Nacion, como en 
desacreditar la nuestra y alucinarnos, no cesa de repetir la de- 
sidia de los Americanos y de los Espanoles en general. Pero omi- 
tiendo muchos pasages y reduciendonos al que tiene mas union 
con el asunto que tratamos, dice (218): "Acabamos de recorrer 
todos los Establecimientos que posee la Francia en la Isla de 
Sanlo Domingo, cuya vuelta hemos dado exactamente. Ha de- 
bido observarse, que la parte que ocupa. la Nacion Espanola 
es la mas grande, menos cortada de Montanas y que casi en 
toda su extension goza un suelo propio para el cultivo de la 
Zona Torrida, en una palabra, que tiene mas medios fisicos 
que la parte de los Franceses; pero comparandose los frutos que 
cogen los Colonos EspaGoles que tienen todas estas ventajas, 
con los que sacan los franceses de un suelo limitado, lleno de 
cerros y precipicios y mucho menos fecundo que el otro, no 
podra negarse que estos ultimos estan dotados de una activi- 
dad y genio que no tienen sus Vecinos". 

No hay Nacion mas enemiga que esta de las preocupacio- 
nes en sus escritos, pero ninguna mas sujeta a ellas ni mas cie- 
ga. La grande actividad y genio de los Franceses de la Espanola, 
que asi ensalza Weuves, parece que es adventicio y no nativo. 
El Abate Raynal ("9) dice: "que la mayor parte de los Frunce. 
-- 

(218) Piirt. 2, cap. 3, pag. 172. (A). 

(?o) T. 5,  lib. 13, cap. 22. (A). 



ses que llegan a la Colonia, carecen de arbitrios y talentos y an- 
tes de adquirir la industria necesaria para subsistir, estan ex- 
puestos a enfermedades muchas veces mortales". Hasta aora po- 
co ocupaban mucho terreno en ella y tanto que el Padre Char- 
levoix creyo que les alcanzaria para ir estendiendose todo un 
siglo y variar la cultura (220). NO obstante esta extensidn, que 
el mismo Weuves creia todavia mayor, como hemos visto, no 
daban sus Colonias en los veinte y cinco y treinta primeros anos 
de este la centesima parte de los frutos que hoy envian a la 
Europa. Toda su actividad y su genio se limitaba entonces a 
hacer Almacenes de merceria y efectos de Francia, para el con- 
travando. Sus remesas de aora treinta anos no igualaban toda- 
via a los que en los principios y medios del siglo XVI hacian 
nuestros mayores para Espafia, sin contar el oro y plata. 

Ni se diga que esta diferencia venia de que entonces ha- 
bia menos Franceses que aplicasen al cultivo su actividad su- 
perior. El niimero de Habitantes Europeos era el mismo con 
corta diferencia. Llamo Habitantes (221) a todos los que existian 
por aquel tiempo en la Isla. El aumento dc estos, considerados en 
si mismos, aumentara en realidad el Comercio de los efectos 
de su Metropoli por el mayor consumo que haran de ellos; pe- 
ro no el de las producciones de la tierra. Estas han ido subien- 
do a proporcion que se han hecho nuevas plantaciones de Azu- 
car, Cafe &c. Sepamos que influjo tiene en ellas el genio y ac- 
tividad superior de los Franceses, para conocer la ventaja que 
nos hacen. Cada Frances hacendado o habitante vive en su Ca- 
feteria, Indigoteria, &c. como un Senor, en una casa magnifica, 
acomodada y adornada de mejores muebles que cl Palacio de 
nuestros Gobernadores. Tiene una mesa mas explendida, abun- 
dante y delicada que nuestros Grandes, Alcobas y Gabinetes 
sobemiamente alhajados, con camas ricamente colgadas para 
hospedar sus Visitas o Pasageros decentes, Barberos y Peluque- 

(220) Charlevoix, lib. 12, pag. 485 de la Edic. en quarto. Mais il y 
en a encore pour plus d' un siecle a defriclier dans les quartiers de Saint 
Domingue, qui ne s'auroicnt noils &re contestes, et rien n' cmpechemit 
d' y varier un p u  plus le Coinmerce, a fin que cette Colonie ne souffrit 
point de 1' abondance des memes denrees. (A). 

(221) Se llamaba asi en las Antillas francesas y en Haiti al agricultor, 
al quc tenia o explotaba una propiedad rural, y habitacion era sinonimo 
de propiedad. (ERD). 



ros para estar continuamente de Corte. En fin, dos o tres Ca. 
lesiones o Birlochas para visitarse unos a otros, o concurrir a la 
Comedia cn lia poblacion de su distrito, juntandose los dias de 
fiesta y otros muchos POUR FAIRE LA BONE CHAIR y 
otros excesos, y hablar de las noticias de Europa, sin entrete- 
nerse, ni pisar sino es p l  vez, por diversion, los plantios y tra- 
bajos. 

A proporcion de la habitacion tiene los Maestros de Azii- 
car o de Indigo, los Sobrestantes de los Negros y otros Subalter- 
nos, un Ecbnonno o Administrador, quc lleva la cuenta de la 
hacienda, de su comercio y toda la correspondencia. &te habi- 
ta, come y peyna como el propietario y en los Establecimien- 
tos mayores tiene uno o dos Oficiales. Los Maestros disfrutan 
una mesa y habitacion menos rica y delicada; pero mucho me- 
jor que la de nuestros ricos. Jamas falta en ella con abundan- 
cia el buen pan, vino, aves y legumbres. Segun su ocupacion 
tiene cada uno el sueldo desde mil pesos abaxo, porque para 
todo rinde el Comercio de los frutos que produce el trabajo 
de quinientos, seiscientos o mil Negros y muchas veces mas. 

En fin, nada puede ser am& imaginario que caracterizar a 
los Franceses de activos para el trabajo en Santo Domingo, 
quando sobre este gknero de vida que acabamos de pintar, es 
constante que su delicadeza nacional les hace menos a propo- 
sito para aquel clima, no digo que los Criollos pero aun mas 
que los Espanoles Europeos. En prueba de ello dare el testimo- 
nio del Padre Charlevoix. ",4lgunos pretenden que son pocos 
los Franceses que viven en la Isla de Santo Domingo sin una 
especie de calentura oculta, que les consume poco a poco y se 
manifiesta, menos por la alteracion del pulso que por un color 
cetrino y aplomado, que con el tiempo les sobreviene a todos, 
mas o menos, segtin el vigor de su temperamento y el cuidado 
que tienen en darse a los placeres o al trabajo. En los princi- 
pios no se veia persona que llegase a ser muy vieja y aun aora 
es cosa muy rara en aquellos que son nativos de Francia. Pero 
los Criollos a proporcibn que se alejan de su origen Ezrropeo, 
se hacen mas sanos, mas fuertes y viven mas largo tiempo. El 
ayre no tiene alli, hablando absolutamente, alguna calidad no- 
civa que obre este efecto, y solo es menester naturalizarse con 



el cliiiia" . (""2). (QUAL SERA LA ACTIVIDAD DE ESTE 
HOMBRE ENFERMO? 

Veamos aora el defecto de actividad y de genio de los pro- 
prietarios en la parte EspaZola. No hablo de aquellas labran- 
zas que llamamos Estancias, cuyos amos no tienen mas & dos 
o tses Negros, a par de los quales han de trabajar; porque de 
otra suertc no podrian mantenerse aim trabajando tanto como 
los dos o los tres suele no alcanzarles. Hablo de los Regidores, 
de los Capitanes, de los Canonigos y Eclesiasticos que tienen In- 
genios o Cacaguales. Estos sugetos, que deben ser los mas deli- 
cados y holgazanes, coano lo son en Francia, no pueden vivir 
en sus haciendas, ya por sus ocupaciones, ya porque seria un 
penoso destierro, ni fiarlas a Economos o Mayordomos, porque 
como el producto de ellas no alcanza para darles la quarta par- 
te de salario y mucho menos el regalo que los Franceses, es im- 
posible que encuentren personas, ni de la vigilancia y desem- 
peno que es menester, ni de toda la fidelidad que correspon- 
de. Por consiguiente, se ve el Regidor, el Capitan, el Canonigo 
en Ia triste necesidad de asistir a su hacienda al menos todo 
aquel tiempo que le permiten sus respectivos empleos o aquel 
preciso de las cosechas y zafras. con que comodidad? En Ca- 
lesa o Birlocho es imposible porque ni el caudal lo sufre, ni los 
caminos lo permiten. Va a caballo, expuesto a los ardores de 
aquel sol y a las lluvias. El hospedage que le espera es una cho- 
za pagiza y mal entablada, con una sala de quatro o seis varas, 
en que hay una pequena mesa, dos o tres taburetes y una harna. 
a, un aposento del mismo tamano, o menor, con quatro hor. 
quilIas clavadas en tierra, en que descansan los palos y se echan 
seis u ocho tablas de palmas, un cuervo y algunas veces un col- 
dzou. Si llueve, escurren dentro las goteras que caen sobre un 
suelo sin ladrillos y que por lo regular no tiene otra diferencia 
del campo que haberse muerto la yerva con el piso. Desayu- 
nasc el nias acomodado con una xicara de chocolate y un poco 
dc pan, que cuenta tantos dias de cocido como el amo de via- 
ge. Los otros hacen esta diligencia con Cafe o agua dc Gengi- 
bre y un Platano asado. La comida consiste en arroz y cecim 
ooti batatas, platano, llamc y otras raiccs, a cuya niasticacion 

(-23) Clia~kle,. lib. 12. Col. 482. Eclit. in 1. (.\). 



a m p a n a  el cazave en vez de pan. Los m;is delicados llevan 
pdvora y municion para matar alguna ave, o tienen una corta 
crianza de ellas cuyos huevos y al@n pollo es el sumo regalo. 

Su exercicio es levantarse al alba para visitar sus cortas la. 
branzas, pisando la yerba llena del copioso rocio de la noche 
o los lodos. que hacen las lluvias, recibiendo un sol ardiente 
desde que nace. Retirase sudado y acalorado por una parte y 
penetrado de humedades por otra. En tiempo de zafra o mo- 
lienda de Aziicar, tiene que velar, si quiere que vaya bien. En 
los plantios de Cacao y otros frutos, va con los Negros a coger 
las mazorcas o vaynas, ha de asistir quando las granan, entro- 
jan, &c. porque, aunque tenga un Mayordomo, como hay que 
ocurrir a diferentes cosas en el campo y en la casa, es preciso 
que el amo se sacrifique, partiendo con este las tareas y que 
lleve una vida mas laboriosa y desastrada que la de los. mismos 
Mayorales o Sobrestantes Franceses, cuya decantada actividad 
y genio consiste en el luxo, la gula y otros vicios que ceban con 
el regalo y la libertad de sus habitaciones. 

Pero no me admiro del poco juicio de este Escritor y otros 
de su Nacion para desacreditar, sin reflexion, a los Criollos de 
Santo Domingo, quando en el niismo lugar se atreve a insultar 
del modo mas injurioso a todos los Ehpanoles y su gobierno, 
diciendo (a*): "No queremos buscar las causas de una dife- 
rencia tan sensible: PORQUE TODO EL MUNDO LAS VE 
Y LAS COMPRENDE; pero no podemos dexar de observar que 
si el verdadero Cultivador debe ser preferido para hacer f&c- 
tificar y valer un terreno, qualquiera-que sea, a otro que no lo 
es o no quiere serlo, deberan los Franceses tomar todos los me- 
dios que sugiere una politica sana y legal, esto es, digna de 
ellos, PARA ADQUIRIR EN SU TOTALIDAD LA ZSL'4 DE 
SANTO DOMINGO. Por este principio toda la tiei~a fructi- 
fera de las Indias deben los Espanoles, que no son tan labrado- 
res e industriosos como los Franceses, cederla a esta admirable 
Nacion, que la hara producir a beneficio de todos. Proposicih 
digna del cerebro de Mr. Weuves. MAS cuerdo andubo el Pa- 
dre Charlevoix que considerada la ventajosa situacion de San- 
to Domingo, su feracidad, sus riquezas y la suma decadencia a 



que habia venido su Comercio y Poblacion, dice (224): que se 
persuade, a que la Corte de Esparia tendria sus razones politi- 
cas para no fomentarla; pero incurrio en la misma presuncion 
que Weuves de creer que quando faltase a los Franceses terre- 
no vacante en Santo Domingo, nada podria impedirles su ex- 
tension sobre las Islas Vecinas o en los. Lugares del Continente 
que pertenecen a la Francia, camo si aquellas Islas no fuesen 
del Senorio y dominacion de Espana. Lo cierto es (si yo no me 
engano), que hasta aora no ha habido otras causas que las gue- 
rras que ha sufrido la Nacion y la necesidad de atender a otros 
Payses inmensos y a diferentes objetos de suma importancia. 
Pero nuestro gloriosisimo Monarca, que Dios prospere, se ha 
dignado ya de echar sus bcnefiws ojos sobre aquella Isla y su 
Ministerio tan zeloso como infatigable y penetrante, ha comen- 
zado a manifestar el aprecio que hace de ella y a darnos con 
sus providencias esperanzas bien fundadas de nuestra felicidad. 

La insolencia de Weuves y de otros Estrangeros no se ha 
contentado con insultarnos sobre la actividad y genio sino que 
ha tenido la habilantez de abrir nuestras venas y manchar la 
sangre, tanto de los Indo-Hispanos, como de sus Progenitores 
Europeos. En una parte (225) dice, hablando de los primeros: "Si 
es que puede llamarseles Espanoles a los Habitantes de Indias, cu- 
ya sangre esta tan mezclada con la de los Caribes y los Negros, que 
es rarisimo encontrar un solo hombre cuya sangre no tenga es- 
ta mixtura". En otra parte (228): "No hay Colonia Espanola ni 
Portuguesa en que no se vean Mulatos poseyendo las Dignida- 
des del primer orden. Por esta razon es que estas dos Naciones 
no tienen tal vez una gota de sangre pura, sea que hayan to- 
mado esta mezcla de los Negros, sea de los antiguos Moros. Co- 
tejense estas dos Naciones con los Franceses, los Suizos, los Ale- 
manes y se vera sin dificultad quin superior es la sangre de 
estas a la de las otras dos, tanto por lo que mira a la hermosura 
de los cuerpos, como por lo respectivo a las otras buenas d i -  
dades del espiritu y del alma". Yo une maravillo de la desenfre- 
nada libertad con que los Escritores de esta Nacion, que pre- 

(224) Charlev. Hist. de S. Dominyo. Iih. 7. pag. 28. Edit. in 4. (A) 

(225) Part. 2, cap. 2, in fine. ( A ) .  

1233) Cap. 16, fol. 286. f.\). 



tende tirar los gages de la mas civil y culta de la Europa, ultra- 
jan en sus obras a las demas y con especialidad a la nuestra. Si 
yo pudiese acomodarme a imitar la osadia de este Autor. le ha- 
ria ver su ceguedad y las bellas qualidades del espiritu y del al- 
ma wn que nos distinguimos unos de otros. Pero ni es quer 
tion de esto, ni razon el abatir las Naciones quando se filosofa 
o trata de intereses. En Espana hay sangre tan pura como en 
qualquiera otro Reyno. Ninguno ha dexado de mezclar la suya 
con otros en las varias revoluciones que todas han padecido. La 
Americanos, que han descendido de estas Casas, han procurado 
conservar su pureza en Indias mas que los Franceses, cuyos Con- 
des y Marqueses casan en las Colonias de Santo Domingo con 
Mulatas ricas ( 2 m )  y generalmente el luxo de estas, superior al de 
las Senoras Americanas, esta manifestando, junto con su nume- 
rosa multiplicacion, el aprecio que de ellas hacen los Franceses, 
y que es falsisima la aversion que supone Weuves en el lugar 
citado. 

CAPITULO XX 

VERDADERAS CAUSAS DE LA DIFERENClA DE 
PRODUCTO ENTRE LAS DOS COLONIAS DE 

SANTO DOMINGO (228) 

Hemos manifestado con pruebas convincentes, como fun- 
dadas en hechos sujetos a los sentidos, que la actividad personal 
de los Franceses en la America, lejos de hacerlos superiores a los 
Criollos, que llaman y suponen poltrones, es muy inferior a la 
infatigable tarea y sobriedad de estos, lo qual se confirmara me- 
jor quando hablemos de nuestros Pastores; y que ellos son en 

(221) Acerca del mestizaje y de las castas coloniales vease Rosemblat, 
ob. cit., p. 209. (ERD). 

(228) Pueden consultarse diversas publicaciones relativas a las diferen- 
.cias entre las dos porciones de la Isla, entre ellas H. E. Michelm, Tabieau 
stalistique de la populatiota, du commerce e t  des industries dans la partie 
francaise de l'lsle de Saint-Domingue, compare mec les releves officiels 
la pude  espagaole, Ppris, 1785, 2 vols., y el Tableau comparntif . de &% 
1788 ...., del frances Avalle, publicado en Parls en esa epoca. (ERD). 



efecto los verdaderos holgazanes sensuales que hay cn la Isla. Ye- 
ro se hara mas perceptible esta verdad con los testimonios que 
he de citar aqui del mismo Weuves, con el objeto de descubrir 
las verdaderas causas, de que nace aquella diferencia tan nota- 
ble de producto entre las dos Colonias. Weuves dice (2%): "Quan- 
to a lo segundo, ignorarse en fiancia que es imposible 
cultivarse las tierras de la Zona Torrida sin Negros? tIgnorase que 
aquellos climas ardientes no permiten a los Europeos resistir a 
las fatigas de su cultura? Todos juntos y aun reunidos, no bas- 
tarian para este trabajo. Solo los que han nacido entre los Tro- 
picos pueden soportar el ardor excesivo del sol baxo de sus 
grados" ("30). Y mas adelante: "Los Senores Negociantes de 
Burdeos no deben ignorar que sin los brazos de los Negros no 
hubieran subsistido nuestras Colonias". En fin, tratando de la 
necesidad de procurar los medios posibles para baxar el precio 
de los Negros, cuyos brazos son los primeros moviles de tantas 
producciones, dice (231): ''Como la produccion del suelo de 
nuestras Colonias es el fin general que nos hemos propuesto en 
su Establecimiento, que la abundancia de estas producciones de- 
pende tanto de un buen suelo como de la mano que le trabaja, 
que la Zona torrida es un Pais demasiadamente caliente, para 
que los puedan resistir alli a un exercicio continuo que 
es menester servirle de hombres endurecidos con los calores de 
un sol ardiente; sOlo hay los Negros que sean capaces de resistir 
la fatiga". 

Esta es la primera y principalisima causa de la diferencia 
tan grande entre la riqueza de Santo Domingo Frances y la po- 
breza del Espanol. haremos con tener, no digo los dos ter- 
cios de la Isla, sino mas de las tres quartas partes, que el terre- 
no sea mas unido, mas regado y mas feraz, si todo este fondo 
de riquezas es un tesoro escondido en las entranas de la tierra, 
que neccsita una llave para abrirla y aprovecharse de el? Sin 
ella nada saca el Poseedor y los Colonos o Habitantes no son 
mas que unos Guardas que viven del sueldo del Senor y de 
algunos desperdicios, que por si mismos se asoman. Las mas 
---- 

(22s) Part. 1, cap. 5, fol. 41. (A). 

(230) Fol. 48. (A). 

(%SI) Part. 2 cap. 9, fol. 244. (A) 



ricas Minas no clan su metal si no se labran, ni la tierra mas 
fertil toda la abundancia de sus frutos sin los brazos y el arado. 

por ventura, los Colonos EspaZoles o Criollos qual es 
esta llave? No por cierto: bien saben que son las manos, prin- 
cipalmente de los Negros. ~Tienenlas acaso, o esta a su arbitrio 
el tenerla? Ni uno, ni otro. Luego no hay razon, ni para acu- 
sarlos de indolentes, ni para censurarlos de corto genio, y talen- 
to. Deseles esta llave como se le ha dado a los Franceses: y si no 
hicieren tanto o mas que ellos, podra decirse que son zurdos y 
que no saben usarla. Que mucho produzca tanto el corto dis- 
trito de nuestros Vecinos, si en el ano de 77 se contaban por Siimero de 
los Registros del Gucil-Eco sobre trescientos mil Negros, en cuyo Nefflos de 

n b e r o  no entraban otros cinquenta mil menores de catorce las Colonias 

anos, debiendo advertir que, al menos, una mitad de estos me- Francesas 
350.000 

nores sirve lo mismo que un numero igual de grandes; porque 
aquellos se ocupan en muchos exercicios en que se embaraza- Negros de 
rian estos. Nosotros apenas contaremos doce o catorce mil Es- los Espano- 
clavos en toda la extension de nuestras Posesiones (237). ZPS 14.000 

A este numero de Negros se agrega el de las pocas fiestas 
en que dexan de trabajar al ano a beneficio de sus Propietarios, Diferencia 

que no son mas que los Domingos y alguna otra Fiesta muy ra- de dias fe- 
riados entre 

ra. Nuestros Esclavos huelgan o trabajan para si casi una tercia las dos Co- 

parte del ano, que ocupan los dias que llamamos de dos y de loda,. 
tres Cruces (9. E1 abuso de tener Esclavos a jornal, demasiada- 

(232) En efecto. La desproporci6n entre el numero de esclavos existen- 
tes en las dos colonias era bien considerable. Mientras Sancbez Valverde 
observa que en la parte espanola habia de 12.000 a 14.000 esclavos, en la 
parte occidental, en el periodo 1750-1789, se recibian en Haiti, del Africa, 
hasta 30.000 esclavos al ano. En la epoca en que escribia S. V. habia en la 
colonia francesa mas de 700.000 esclavos. (En 1789 habia alli 40.000 liber- 
to~).  Veanse pormenores en Dorsainvil, Manual d'Histoire d'Haiti, Port-aii- 
Prince, 1926, p. 53. (ERD). 

(233) Segun cl Sinodo de 1683 las fiestas de la Iglesia eran de una, de 
dos y (le tres cruces. Las de tres obligaban a todos 106 fieles; de las de dos 
estaban exceptuados, por Privilegio de Paulo 111, los negros, mulatos y es- 
clavos: las fiestas de una cruz 9610 obligaban a guardarlas a la "gente blan- 
ca y europea". .4 pesar de estas limitaciones, los esclavos disfrutaban de cs- 
cesivo ndmero de dias en que podian sustraerse a sus faenas, en perjuicio 
del adelantamiento de la Isla. Ya lo decia don Ignacio Perez Caro en carta de 
12 de marzo de 1784 escrita en S. D.: "Considerantlo no menor el motivo del 
atraso las n•á:esi\;as fiestas que en el dia tienen los esclavos, llegando al cre- 
cido ndniero de noventa y tres dias en el aiio". Al raso se refiere nuestro 
articulo J.u Jgtrrsia y los rregos esclavos, en La Naciciia, C. 'T., 9 ag. 1945. 
(ERD). 



mente estendido en nuestra America, inutiliza una gran parte 
de los pocos que tenemos, porque esta es una especie de Negros 

Perjuicio de que viven sin disciplina ni sujecion; que saca su jornal, la hem- 
los Jmnnle 

TOS 
bra, por lo regular, del mal uso de su cuerpo, y los hombres 
generalmente del robo. Se ocultan y protegen unos a otros y 
a los que se escapan de las haciendas. Los pocos que trabajan, 
lo hacen sin metodo y, en ganando una semana para satisfacer 
el jornal de dos, descansan la segunda. Fuera de que lo mas 
frequente es trampear a sus amos la mitad de los jornales asig- 
nados. Este abuso esta pidiendo no una reforma sino una ex- 
tincion y entero desarraygo, prohibiendo absolutamente el que 
haya estos Jornaleros dentro de la Capital y demas Ciuclades. 

No hay duda que muchos Particulares, Viudas y Menores 
tienen algunos Esclavos de cuyo servicio no necesitan y sus jor- 
nales son el niedio de su subsistencia, y que no teniendo labores 
de campo a que aplicarlos, sentirian un quebranto muy nota- 
ble. A este mal puede ocurrirse con el medio que se practica 
en la Ciudad de Cuba ("4) y produce al Propietario la seguri- 
dad del jornal que no tenia; al Publico la utilidad de unas 
manos que vacaban la mayor parte del ano; y a la Religi6n 
el que se corte un crecido numero de escandalos y pecados que - 
comete este genero de Esclavos, ya con el uso de su cuerpo las 
mugeres para ganar el diario, ya con los robos por parte de 
los hombres y las ocultaciones que hacen en sus chozas de los 
otros Esclavos, que roban a sus Amos, hacen fuga o buscan 
asilo para sus sensualidades. Este arbitrio consiste en que loi 
Labradores por anos o por meses para la conduccion, o alqui- 
ler de sus Jornaleros, prohibiendo absolutamente, so pena & 
una buena multa por la primera y segunda contravencion, y 
de perdimiento del Esclavo a favor del Real Erario por la ter- 
cera, alquilarlos dentro de las Ciudades o Pueblos, aunque sea 
a personas determinadas y conocidas (23"). Sobre los beneficios 
que de aqui se seguirian, podria formarse un largo y solido dis- 

(234) Santiago de Cuba. (ERD). 

(236) El caso denunciado por Siinchez Valverde - e l  alquiler de los es- 
clavos en beneficio de sus duenos-, que tancos escAn&los producia, fue 
ohjeto de reglamentaci6n: :a Ordenanza sobre negros y negras ganadores, dk- 
t zda  por el Cabildo de Santo Domingo en 1786. Vease en Boletin del Av- 
chivo General de la Nacidn, C .  '1.. 1946. No. 46, p. 164. (ERD). 



curso, manifestando que, ademas de los que apuntamos, resul- 
taria la aplicacion de muchos Negros y Mulatos libres de am- 
bos sexos y de personas blancas pobres, que hoy yacen en la 
inaccibn e indolencia, porque no hay quien los ocupe a causa 
de los Negros; que muchas, aun de baxa extraccion y que no 
tienen caudal para comprar Esclavos, dexarian la vanidad de 
aniquilar a los pobres maridos con los jornales que les hacen 
pagar para eximirse de los menesteres que ellas mismas po- 
drian hacer. 

CAPITULO XXI 

CONTZNUACION DEL ANTECEDENTE 

Un principio de religion mal entendido, que consiste en fa- 
vorecer por todos modos y sin algun discernimiento la libertad 
de los Esclavos, nos ha conducido y conduce a otro perniciosi- 
simo abuso, que han coartado los Franceses racionalmente. Entre 
nosotros pasa por un acto de piedad dar o legar la libertad a los 
Esclavos. Lo es, con efecto, en algunas ocasiones, pero general- 
mente es un acto de irreligion, de inipiedad y pecaminoso grave- 
mente. Quando la libertad se concede a un Esclavo o Esclava co- 
nocidamente aplicado, laborioso y exento de vicios, por un amo 
que no tiene ascendientes, descendientes o colaterales pobres, en 
quienes seria mayor virtud que quedasen estos Esclavos entonces 
es la libertad acto religioso y meritorio. Mas esto, o el caso tam- 
bien de un senalado beneficio del Siervo que liberta la vida a su 
Senor, es rarisimo. 

Otorganse o se legan regulamriente estas libertades por vie- 
jos y viejas infamados, dirigidos de Confesores menos expertos, 
dexando muchos parientes en la indigencia y unos libertos y li- 
bertas holgazanes, desarreglados y que han de subsistir casi ne- 
cesariamente de la iniquidad, hecho que, muy lejos de ser piedad, 
es un escandalo notorio que debe estorbar la legislacion civil y 
la Eclesiastica, porque la franqueza de dar estas libertades, multi- 
plicando infinitamente los pecados, llena los Pueblos de ladro- 
nes, prostitutas y faiitores de Los vicios, quitandole las manos rnds 



i5tiles para el trabajo, cuyo desorden tocanios y experimentamos 
visiblemente en nuestra Isla. (236). 

La segunda fuente de que viene este abuso es mucho mas 
delinquente y por tanto mas digna de que se corte. Las liberta- 
des que se otorgan graciosamente, no comienzan por los Esclavos 
sino por las Esclavas. Los Propietarios o Amos de estas, con esr 
pecialidad los que no son casados y viven retirados del Comer- 
cio de las otras gentes en los campos, suelen agradarse de ellas 
y ligar una familiaridad pecaminosa, a que condesciende la Es- 
clava, no por el imperio o la violencia del Amo, sino por el ce- 
bo de la libertad que este la promete y que le franquea la ley; 
la qual, si al modo que para impedir los adulterios ha estable- 
cido el impedimento del crimen, inhabilirando para el matri- 
monio a los que, siendo casados, se conocieron con la promesa 
de contraherle, muerto el conyuge, dispiisiese igualmente que 
los excesos entre los Amos y las Esclavas sirviesen de obice le- 
gal a la libertad de estas, atajaria unos concubinatos que son 
demasiadamente comunes, no inutilizaria para el Estado las 
manos de estas Esclavas y de su descendencia y cortaria las pi-os- 
tituciones de ellas, que despues de libres no tienen otro oficio 
para subsistir que el que les sirvio para sacudir la esclavitud. 

Las que no consiguen el beneficio de su libertad por la 
delinquencia con el propio Amo, lo logran por el mismo deli- 
to con un estrano, o bien para si, o bien para la prole que re- 
sulta. La madre, presentando al Amo la cantidad de doscientos 
y cinquenta pesos, esta asegurada de su libertad, sin que ni el 
Ams tenga arbitrio para pedir mas, a menos que la haya ha- 
bido por titulo oneroso en mayor cantidad, ni para indagar 
de d6nde viene aquella suma, que muchas veces suele ser, si no 
del todo, en gran parte de su propio caudal robado. El hijo se 
extrahe, aun antes de nacer, del dominio del Amo con solos 
cien reales de plata, y despues de nacido, con veinte y cinco pe- 
sos, a cuya percepcion se obliga al dueno, si la resiste. quien 
no ve la iniquidad y los perjuicios de este sistema, que quiere 
aparentarse piadoso? Si el Real Fisco tubiese una inspeccion so- 
bre este genero de libertades con audiencia del Amo, para que 

(236) Vease extracto del Cddigo Negro de Ia Fspariola en Colecci&i Lu- 
go, en Bolrthi del Archiz~o General de  In Nacibn, No. 14. 1941, p. 25-49. 
(ER D). 



IDEA DEL VALOR DE LA ISLA ESPANOLA 

sc aplicase el precio ofrecido por tales libertades o al Erario O 

a una Caxa de poliza, ni ellas se prostituirian con la frequencia 
que sucede, ni habria en las Poblaciones de Indias tantos miem- 
bros, no s610 inutiles, sino facinerosos. Quando la suma que el 
Esciavo ofrece por su libertad, es adquirida con su desvelo y 
aplicacion extraordinaria, es justisimo que se le favorezca y la 
Republica logra una persona que la sirva con utilidad y sin 
perjuicio. - - 

Los Franceses han cortado sabiamente estos abusos y sus 
consequencias, con la providencia de que el Amo o persona que 
da libertad a un Esclavo, haya de pagar ciento y cinquenta pe- 
sos al Rey y asegurar la subsistencia del liberto o liberta hasta 
su muerte por aquellos medios que la Justicia juzga suficien- 
tes. Antes de esta ley eran en sus Colonias tanto mas frequen- 
tes que entre nosotros las libertades, de que ha resultado el-., 
crecidisimo niimnero que hay de ellos, principalmente Mulatos 
y Mulatas, pero despues de ella, apenas se encuentran una u 
otra liberta. Por otra parte han cargado con la contribucion 
de tres pesos anuales cada cabeza de Negro domestico, hombre 
o mujer, estante en las Ciudades o Lugares, sea libre o esclavo. 
De este establecimiento prudentisimo resulta que los Amos no 
tienen el luxo suntuario de las Poblaciones Espanolas, en que 
los ricos toman la tonta vanidad de llenar las casas de Escla- 
vos inutiles y ociosos y que los libres se apliquen a la cultura 
de Ia tierra (237). 

(237) Yo hablo de la esclavitud que hallo generalmente establecida y 
que han conocido todas las Xaciones del mundo. No entro en el examen de 
las causas que pueden, o no, legitimarla civilmente, ni en la averiguacion 
de si es contraria al verdadero espiritu del Christianismo. Estos son puntos 
muy separados de mi materia; en que debo proceder conforme al sistema 
actual de las cosas adoptado, asi entre nosotros como entre los Estrangttros. 
Pero no puedo omitir algunas reflexiones bien solidas y fundadas contra las 
preociipaciones de muchos Europeos, que se escandalizan con la voz de ES- 
clavilud y la de Castigos de las Negros por sus Amos. Yo tengo hecho a mil 
Jorna1erci.i libres de la Europa la proposicion de <si les seria Util encontrar 
en sus lugares. o fuera de ellos, un sugeto que se obligase a darles casa, ropa 
suficiente a cubrirse, segun el tiempo, los alimentos necesarios para ellos. 
sus hijcs v mugeres. Medico, medicina y asistencias en las enfermedades, 
solo por &abajar a beneficio del contribuyente ocho horas en los dias de 
labor. qucdAndoles los demas y el resto de aquellas para ganar con que 
hacer algunas cosas mhs de las que debe darles aquel? Todos los casados me 
han dado unlnimes la respuesta, no solo de que abrazarian el partido. sino 
de que seria una felicidad para ellos y sus familias. Lo que yo propongo es 
la pintura natural de la vida de nuestros Esclavos. 1.a prueba mas convin- 
cente de que la de estos es m& comoda que la de aquellos libres imagina- 



CAPITULO XXII 

Heinos nianifestado, con testiinonio de nuestros propios 
Vecinos los Franceses, que el incremento que han tomado sus 
Colonias de Santo Domingo sobre las nuestras ha venido esen- 
cialmente del numero de Esclavos y manos Afi-icanas que han 
podido introducir en ellas, las quales cuentan sobre trescientos 
cinquenta mil Negros, que son los Unicos sugetos a proposito 

rios, es que nuestros Esclavos aplicados y que no son dados a vicios, juntan 
en pocos anos doscientos y cinquenta o trescientos duros con que libertarse, 
o libertar a sus mugeres, que es lo que suelen hacer primero para que sus 
hijos nazcan libres. Muchos de ellos dilatan la libertad de su propia cabeza 
y se ocupan en solicitar la de sus hijos, por no perder las proporciones que 
les da la misma esdavitud de ganar dinero. se ve un Jornalero de 
Europa en situacion de tener siquiera dos mil reales, mantenida con esca- 
sez y desabrigo su familia? 

Por lo que mira al castigo. cuya voz sola horroriza al vulgo de la Eu- 
ropa, es menester entender que estos castigos los hace el Amo sobre su pro- 
pio caudal y no son los hombres tan locos que echen los pesos fuertes al mar, 
o los pongan donde no vuelvan a encontrarlos. Quando el dueno descarga 
el golpe, le detienen el brazo las leyes, la humanidad y su interk. No lo 
executa sino es quando el Esclavo ha faltado gravemente. Y pregunto. 
hombre que dexa de trabajar, pudiendo hacerlo. que quiere vagar de una 
a otra parte, manteniendose del robo, que hurta a su Capataz o n orro 
Vecino, no debe ser castigado por la Justicia, si vive en una Sociedad zelosa 
y arreglada? {No sufre muchos meses, o anos de carcel en la miseria? {No 
lleva ciento o doscientos azotes por las calles? suele salir desterrado para 
siempre o por largo tiempo? En fin, se le quita la vida? Pues un Es- 
davo que comete otro tanto, sale de toda su pena con cinquenta o Cien 
azotes que le da el Amo en su casa, sin dexar de comer, de ver sus hijos, 
ni de estar en compania de su muger. El Amo es su Juez y Juez apasio- 
nado. ( A ) .  

Vease Constancio Bernaldo de Quiros, Penalidad en el Codigo Ne- 
gro de la Isla Espanola, en Roletin del Archivo General de la Nacidn, C. T., 
1942, No. 23. (ERD). Tendrase presente que ningunas disposiciones del 
Codigo Negro o Ca.rolino pueden derivarse a la practica como hechos en el 
tiempo en materia de esclavos, porque dicho Codigo nunca tuvo valor de ley 
en vigencia. ni fue promulgado en esta Isla, sino que fue relegado al Ar- 
chivo del Consejo de Indias como no conveniente, por contenerse en su tex- 
to no m8s que puntos de vista que tocahan a solos los esclavos de la Isla, 
y lo que se habia pedido era un Codigo muy mas sncinto y en todo contornle 
con las providencias que generalmente debian ejecutarse en todos los do- 
minios espanoles. En lugar de dicho Caigo Negro emano de la Corona la 
C6dula Real de 31 de mayo de 1789, y Csta si fu6 promulgada en Sanlo Do- 
mingo, y se halla en copia de registro entre los papcles del .4vuntamiento 
de Ravagiiana. hoy en el Ariltivo- Gcrtcral dc la Nncidn, papeics de Baya- 
fgana, libro 28. (FCU). 



para el cultivo de la Zona t0n-ida y sus producciones. Que su 
decantada actividad y superioridad de genio, de que vanamen- 
te se lisongean, es quimerica en unos hombres los mas delica- 
dos por temperamento y los mas dados al placer; en un clima, 
donde uno y otro les conduce a la mas pronta decadencia de 
salud y de fuerzas; quando los Criollos naturalizados con el ca- 
lor de su Zona y frugalisimos, son infatigables en las mas du- 
ras tareas. Pero como el numero de estos es cortisimo para tan- 
ta estension de terreno y el de los Africanos mucho menor, se 
hace absolutamente necesaria la multiplicacion de los ultimos, 
si queremos ponernos en paralelo de producciones con los 
Franceses: cosa que tiene entre nosotros, y en el dia, mas difi- 
cultades. de las que se presentan a primera vista. 

La conduccion de los Negros a las Indias, que se hace por 
una navegacion larga y costosa, supone necesariamente la pro- 
porcion de extraerlos de su suelo nativo. Esta proporcion se ha 
hecho entre las Naciones, despues del descubrimiento del nue- 
vo mundo, un derecho de la mayor consideracion, de suerte 
que hace articulo en los Tratados de Paz y Convenios Nacio- 
nales, como la pesca del Racallao y la Ballena. En ellos se ha de- 
clarado las Naciones que pueden hacer este Comercio, donde 
y con que condiciones han de foiniar sus asientos, para estor- 
bar las unas el perjuicio de las otras. Las que tienen esta ac' 
cion, estudian tambien los medios de lograr a nicnos costa y 
con mas seguridad mayor numero de Esdavos. Nuestra Monar- 
quia miro desde el principio este trato con la humanidad y re- 
ligion que la caracterizan y no quiso tomar parte en el. S610 ha 
juzgado que, extrahidos ya los N e g o s  de su tierra y sujetos a la 
esclavitud, podia permitir su compra y venta, asi por la necesi- 
dad como por hacerles mas llevadero el yugo, templandole con 
su blandura y recompensandoles el gravamen natural de la li- 
bertad perdida con la ilustracion de la Fe Catolica y la adop- 
cion al Reyno eterno. Los Soberanos de Francia se abstubieron 
tambien de igual comercio. Los Portzqpeses, los Olandeses y los 
Ingleses son los que dividieron entre si las Costas de Africa y 
se pusieron en parage de comprar en ella los Naturales, que 
se venden unos a otros con motivo de sus guerras. 

De aqui viene que nosotros no podemos tcner Negros si- 
no es de segundas o de terceras manos y, por coiisiguiente, a 



un precio mas ymas subido. Los Portugueses, Holandeses e Zn- 
gleses, que tienen asientos en el Africa, han llevado a sus Colo- 
nias de las Indias los Esclavos a precios equitativos, proporcio- 
nados a su costo. Los Franceses han tenido mas dificultad por 
falta de aquellos asientos y en el dia se resienten de la carestia. 
Pero ellos han hedio sin embargo su comercio sobre las refe- 
ridas Costas en los terminos que han podido (2s8) y han abastecido 
sus Establecimientos de este renglon esencialisimo por medio 
dc los Comerciantes de Francia, especialmente los Nanleses, 
que arman para comprar sobre las Costas. Ellos conducen a 
las Indias estos Esclavos y los venden o fian a los Habitan- 
tes (29, que pagan a plazos, por tercias partes, el valor de los 
que toman con los frutos de sus posesiones; de suerte que los 
propios Negros ayudan y contribuyen con su trabajo al pago 
de su precio. 

Nosotros estamos muy lejos de una proporcion igual. Nues- 
tro Comercio, muy diferente del de Francia, ni ha gustado las 
utilidades de este genero de negociacion, ni esta en terminos, 
por lo que hemos dicho, de emprehenderla. Lo que ha hecho 
algunas veces es formar Companias para proveer de Negros, 
con privilegio exclusivo de que ninguno otro pueda intcodu- 
cirlos. El subidisimo precio a que ponen los Esclavos estas 
Companias y otros perniciosos efectos, estan demasiadamente ex- 
perimentados para que nos paremos a exponerlos. Quedamos, 
pues, reducidos para la provision indispensable de los Negros 
a uno de dos arbitrios; esto es, o salir de Santo Domingo a com- 
prarlos en las Colonias estrangeras, o permitir que de ellas los 
traigan sus Comerciantes a las nuestras. Uno y otro tiene sus 
inconvenientes, que apuntaremos aqui, dexando a la sabidu- 
ria y prudencia del Soberano y su zeloso Ministerio el peso y 
la eleccion, que no es para un pulso tan debil, ni para unas 
miras tan cortas como las mias. 

El primer arbitrio, de que los Vecinos de la Isla salgan 
de ella a comprar los Negros, supone que los Hacendados ten- 
gan caudales suficientes para sacar una suma que sea bastante 

(238) Weuves, Reflex. pnrt. 2, cap. 9. (-4). 

PQ) Habilantes se llaman entre ellos, no qiialesquiera Moradores. sino 
los que tienen Plantios de Caiia. Cafe, Algodbn, etc. (A). 



a foriiiar una cargazon de doscientos o de trescientos Negra, 
y esto quando pueda verificarse una o dos veces, sera todo el 
esfuerzo posible. Dixe que los Hacendados, porque conceder la 
permision a los que no lo sean, seria abrir la puerta a un Co-1 
mcrcio que nada aprovechase al vecindario, el qual tendria 
que comprarlos a precios muy altos. Este genero de Comercio 
ya se ve quan lento habria de ser, y sobre la lentitud tiene el 
inconveniente de que.es puramente pasivo y fuera del nume- 
rario crecido, que consumira en el valor de los Esclavos com- 
prados, traera el dc los costos que hagan nuestros Buques en 
ir, renir y desarmar en los Pucrtos estrangeros. 

El segundo medio de permitir que los Estrangeros lleven 
a Santo Domingo sus Negos parece mas ventajoso. Lo prime- 
ro, porque entonces ahorramos el peligro y costos de la con- 
duccion. Lo segundo, porque del numerario que habiamos d:: 
expeider en la compra se rebajada lo que consumiesen estos 
Conductores en nuestros Puertos. Lo tercero, porque para no 
volver de vacio, comprarian nuestras maderas y frutos, dc que 
se seguia otra rebaja de extraccion de moneda y un fomen- 
to de la Agricultura. Lo quarto, que conociendo ellos que esta 
periiiision habia de subsistir por algun tiempo, no dudarian 
dar sus cargamentos al fiado y a pagas de plazos en frutos, que 
seria una utilidad visible de los Hacendados. A este arbitt iu 
solo le encuentro el 6bice de que con pretexto de los Negros 
se introduzca el contravando. Pero fuera de que el prinier 
medio no carece de este inconveniente, pueden tomarse por 
el Gobierno las precauciones que parezcan m& conformes a 
impedirlo. E1 contravando no se hace facilmente por la mar, 
si los que deben zelarlo no cierran voluntariamentc los ojos, 
y si ellos quieren, lo mismo se hara por anedio de nuestros 
Buques que vayan a la compra de los Negros. ("0). 

-- 
(9 QuizaS sea Sanchez Valverde el autor o inspirador del folleto lsla 

de Santo Domingo. Auxilios que necesita dicha Isla, e instancia para la libre 
introduccidn de negros y admisidn de extranjeros catdlicos con anzpliacidn 
de estas concesiones a las Islas de Cuba y Puerto Rico, 1785. (ERD) .  



CAPITULO XXIII 

A U:M&iV 1 ' 0  Q U i i  Y U EUiiN i 'OM AK N UbSZ 'ICAS 

POSESIONES E N  DIFERENTES PLANTZOS 

La division de nuestro territorio en la Isla, qae hicimos 
en el cap. 17, nos servira para ir indicando las varias Planta- 
ciones que en ella podemos hacer de Cana, Anil, Cafe, Cacao, 
Tabaco y Algodon, que son los principales frutos del Comer- 
cio que oirece la Zona Torrida. Diximos alli que, comcnzan- 
do a correr nuestras Posesiones por la parte del Sur desde el 
rio Pedernales, termino de los Franceses, se encontraba con las 
montanas de Baorr~co, que forman un Cabo o Punta frente 
de la Zsla Reata. Que este Cabo presentaba dos llanuras di- 
vididas por las Serranias: una al O. y otra al E., de las quales 
la primera tiene nueve leguas castellanas de profundidad 
N. S. con ocho de latitud E. O. La segunda tira de N. a S. has- 
ta catorce, con una latitud varia E. O. Por consiguiente, la 
primera da setenta y dos leguas cubicas de tierra labradera, 
util para toda clase de frutos, sin tocar en las Serranias, en las 
quales puede sembrarse el Cafk, que viene mejor en este ge- 
nero de tierra que en las baxas y llanas. El Continente, de se- 
tenta y dos leguas quadradas, comprehende dos mil trescien- 
tas setenta Caballerias de tierra, medida que se practica en 
Sanlo Domingo (241), donde en el espacio de dos Caballerias se 

(241) El. modo que se observa en la Espaiiola de mensurar las tierras, 
diferente del de hanegas, estadales, etc. con que nos entendemos cn otras 
partes de niiestros Dominios, asi de Eurofia como de Indias, es cl de Cuba- 
Ilerias. Una Caballerla de tierra, medida geombtricamente, debe tener qua- 
renta cuerdas o varas conuqueras de longitud y treinta de latitud. y cada 
una de estas, veinte y cinco castellanas. De suerte que dando de frente mil 
varas castellanas v setecientas unquenta de fondo, multiplicadas unas por 
otras, resulta la &ea de setecientas cinquenta mil. La legua castellana tiene 
cinco mil varas de longitud y debiendo ser igual en latitud para fa qua- 
tiracura, viene a comprender veinte y cinco inillones de varas castellanas 
quadradas, y componen treinta y tres Caballerias y un tercio. (A). Pedro 
'Yomis de brdoba, Memoria. ... de la Isla de Puerto Rico, Madrid, 1838, 

50, las medidas agrarias de la Isla de Santo Domingo eran las siguientes: 
P~gmlmente se denomina Caballeda la medida agraria que se usa en ella; 
ticne varias divisiones; la primera consta de cuatro peonias; la peonia de 
90 M varas conuquews: la vara ronuquera dc tres castellanas. La segunda 
divisi6n es en cuerdas. La cnball~ria tiene 40 <le estas de largo •á de fondo, 
y 50 de ancho O de boca. 1.a rrwrda tienc 10 varas cowmpern.7, y estas tres 



hace un mediano ingenio. Si estas se destinan para otro ge- 
nero de Gutos, como Cacao, CaftS, Anil, sobra terreno para una 
de las mas quantiosas Plantaciones. . 

Pero demos a cada Ingenio, para que sea capaz de la labor 
de quinientos ATepos, suficiente a mantener los animales que 
necesita su cultivo y las demas proporciones y comodidades: dC- 
mosle, digo, ocho Caballerias y un tercio de terreno, que es la 
quarta parte de una legua castellana cubica: podran fiindarse 
quatro de ellos en cada una de estas. Como tampoco debemos 
retirar sus asientos mas de quatro o cinco leguas del agua na- 
vegable, para que la exportacion de los azucares no cause ma- 
yores costos, computamos que en el pano de tierra de que ha- 
blamos, pueden establecerse ciento y cinquenta y un Molinos de 
Azucar, a quatro leguas del mar el mas remoto, que ocuparan 
treinta y dos Caballerias de las setenta y dos que diximos, de- 
xando quarenta para los demas frutos. No todos son convenien- 
tes a su situacion. El Cacao debe excluirse de toda la Costa del 
S. tan castigada de los uracanes. El Cafe ha de reservarse para 
las tierras altas y montanosas. Asi deben destinarse las quaren- 
ta leguas restantes para Anil, Algodon y Tabaco. Las planta- 
ciones de estas especies tienen bastante terreno, con= Iienios 
dicho, con dos Caballeraas de tierra; pero aunque las demos 
mas de quatro, resulta una extension muy cumplida para tres- 
cientos y veinte Establecimientos. 

Con la #misma proporcion y progresiones debe calcularse 
el numero de los que caben, asi en la otra llanura de la parte 
Oriental de Baoruco, que mira a ATeyba, como en la del propio 
nombre de Neyba y la de A m a  hasta la Bahia de Ocon, con la 
diferencia de que en la de Neyba, que tiene las copiosas agiias 
de este rio, pueden subir las fundaciones de los Molinos de 
Azucar, quanto sea o se haga navegable, en Barcos chatos o 
champanes por ambas riberas. En esta conformidad son innu- 
merables los que podran establecerse en los llanos de San J,rnn 
y Santo Thomk, que divide el Neyba y tienen la capacidad que 

castellanas como se ha dicho. Segun estos datos la caballeria consta de 1200 
cue7da.s superficiales, de 120 M varas canuqueras; de 1.080.000 vayas caste- 
llanas o de 9.720.000 pies, y viene a componer 5 518 caballerias de la isla de 
Cuba". Vbase, ademas, Rodrigo de Bernanio y Estrada, Manual dr ngrirnen- 
sura cubana, Sagua la Grande, Cuba, 1854. (ERD). 



se Iiu tlcmoswado ("42). Los Xrutos de estos valles lograrian la 
coiiducci6n por el rio hasta la mar. Mientras la tierra se dispo- 
ne para estos nuevos Plantios, antes de recibir las especies de 
su destino de Cana, dari muchos millones de libras de Anil y 
de Tabaco, cuya siembra es utilisima p a n  preparar la que ha 
dc dar Azucar, y sazonan la cosecha de su especie dentro de seis 
u ocho meses, de como se ha echado la semilla. 

El espacio dc Arisao al Osama tiene al presente once Mo- 
linos dc Azucar que muelen con Mulas y Bueyes en un suelo 
excelente y con buena proporcibn para conducir sus frutos en 
Carretas y por agua. Hricenlo aora por tierra y a lonio de bes- 
tias, coi1 notablc perdida y quebranto, desde el m& distante, 
llamado Cumba, situado en las riberas de dicho Nisao. Este 
rio, uno de los mas caudalosos de la Isla, como tambien los de 
Haytia y Nigtra, haria navegables el interes de los Hacendados, 
rieiiipl-c que tubiesen la fuerza de ATcg-ros quc logran los Fran- 
ceses. No sc ignora el modo y las ventajas de esta opcraci6n, ni 
las utilidades dc hacer correr los Molinos con las aguas que ofre- 
cen estos rios, ni el gran beneficio de dar con ellas riego a las 
plantas que lo iiccesiten. Lo que falta es manos para executarlo. 
Con cste auxilio, absoliitaincnte indispensable, se cultivaria toda 
aquelIa extensibn dc tcn-cno feracisimo, se establecerian los In- 
genios, .Anilerias, Algodonales, 8cc. que caben en el. Los Proprie- 
tarios unirian sus Euerras para hacer Caminos carreteros, Rios 
iiavc~~blcs, Aztupias de regadio, con que se proporcionarian 
crccidos beiicEicios y escusarian los caudales que sc consumen 
en Mulas y servirian para Negros. No embarazarian diariamen- 
te dos o tres de clstos en el cuidado de aqubllas, ni destinarian 
tanta parte de su terfeno para su pasto, ni se verian obligados a 
trabajar tantas cercas para defender las labranzas. 

Parte de cstos beneficios gozan los duenos de los lngenios 
situados en las riberas del Ozama, Isabela y Y t m ,  los quales 
coiiduccn sus frutos a la Capital por estos rios, a cuyas marge- 
nes los conducen de poca distancia aquellos que estan mas in- 
ternados, como Barbaroja y San Josel. Estos Hacendados, con 
uicnor numero y perdida dc Mulas, hacen mayores molienda8 
y conducciones. Otros tienen la facilidad del c'iil-rcteo por la lla- 
---- 

( M 2 )  Cap. 17, pig. 1s. y 131. (A). 



nura e igualdad del terreno y todos, en conclusion, poclriari 10- 
grar una u otra de estas ventajas si tubiesen las fuerzas corres- 
pondientes. Yero el nias poderoso de todos los Molinos, de que 
vaiiios hablando, es &m ,lose{, el qiial tendrlra en todo rigor se- 
tenta Esclavos utiles para el trabajo. Jagua, que en tiempo de 
los Regzrlares Extinguidos era el mas considerable y pasaba de 
cien hTep•âs, es aora de los medianos. En una palabra, todos diez 
y nueve o veinte no llegan a seiscientos N e p s ,  dispersos en 
muchas leguas de terreno. 

Dentro del mismo distrito hay otros Molinos que llamamos 
Trapiches, los quales s610 trabajan mieles. Tenemos otras Po- 
sesiones a que se da el nombre de Estancias, ocupadas en sem- 
brar maiz, arroz, yuca, de que se hace el pan de Cazave, y otras 
raiccs, legumbres y menestras. Los Trapiches de mas considera- 
cion tienen ocho o diez Esclavos. En las Estancias lo mis ordi- 
nario son de dos a seis; pero todas ellas y ellos tienen suficien- 
te terreno para convertirse en Azucarerias, Cafeterias, Anilerias, 
&c. gruesas y fuertes, tanto por la estension como por la calidad 
y ventajas del suelo. Tambien hay en el propio espacio, de que 
vamos hablando, diez y seis Plantaciones cle Cacao, mayores y 
riienores que, a proporcion del numero de Negros, tienen los 
centenares o niillares de arboles Guctiferos. Las tierras de cada 
una y sus respectivas ventajas solicitan la codicia a hacer de 
ellas labranzas tan dilatadas y ricas, como lo fueron en el si- 
glo XVI: que no habiendo otra cosecha de Cacao que la de 
Santo Domingo, se abastecia la Isla, toda la Espana y sobraba pa- 
ra haberse solicitado el permiso, que refiere Herrera, ilc comer- 
ciar este precioso grano fuera de la Metrhpoli. Las mas de estas 
Plantaciones tienen estension para fundar dos y tres de cien 
mil y mas arboles; quando aora apenas dan todas ellas para el 
consumo del Pais. Porque desde el ano de 64, en que ya comen- 
xaban a producir para hacer algunas reniesas, como se hicieron 
a Cddiz, han sido muy azotadas de los uracanes. Lo cierto es 
que fomentadas las que hay y plantadas las que caben cii siielo 
tan proporcionado a esta especie, podria haber en jurisdiccion 
de la Capital cinquenta o sesenta Cacaguales, que un aiio con 
otro produgeseii a mil fanegas de este fruto. 

Volviendo a los otros, hallaremos que en la corta llanura 
que abrazan las aguas de Nizao y Jngnts hasta el pie dr las Sir- 



rras, pueden fundarse, fuera de los Cacaguales, otros cinquenia 
Ingenios considerables que den una cosecha anual de doscien- 
tos y cinquenta a trescientos millares de quintales de ~ z u c a r i  
y del pie de las montanas arriba n8s de cinquenta Anilerias 
e igual numero de Cafeterias, que reditucn a proporcion del 
numero de Negros y la superioridad de la tierra. El mismo au- 
niento cabe entre Jayna y la Zsabela, tierra toda util para los 
propios frutos y con la facilidad que hemos insinuado de los 
rios. El de la Ozama, que es actualmente navegable por ocho o 
nueve leguas de Norte a Sur, tiene ocupada gran parte dc sus 
margenes con Texares y Estancias de pocos Esclavos, y las Azu- 
carerias referidas, cada una de las quales tiene terreno para dos 
o tres Molinos, que darian proporcionalmente a los Negros los 
millares de Azucar. Todos los que tenemos hasta aora muelen 
tan poca cantidad, como es la de sus respectivas fuerzas y en los 
buenos anos se ven precisados los propietarios a dexar de hacer 
todo cl Azucar que pudieran y se ocupan en micles u otros tra- 
bajos; porque no habiendo saca de este efecto y excediendo su 
cantidad al consumo intestino, baxa el precio dc 111odo que no 
iguala la utilidad al trabajo y gastos. Por la misma razon, tam- 
poco purifican sus Azilcares, a excepcion de algunos pocos quin- 
tales que toman los Confiteros o Dulceros, que asi llaman. Pero 
quando se ha presentado algun cargamento o embarque, lo han 
puesto en aquel grado de bondad que piden los Compradores, 
porque es constante, como dice Weuves (243) y nuestro Ovicdo: 
"Que el suelo de Santo Domingo es superior a los otros Esta- 
blecimientos de America para la calidad de esta especie". 

Corriendo la parte del Sur de nuestra Isla desde el Puerto 
dc Santo Domingo hasta el rio Yuma o de Higiiey, y siguiendo 
de este a la Punta Oriental de Espada, hemos dicho que hay 
quarenta y quatro leguas de llanura, sobre diez a doce de latitud 
en la mayor parte y en otras de ocho a diez. Esta es regada prin- 
cipalmente de las aguas de Muroriz, Soco, Cumayare, Romana, 
QuiabOn y Yuma, que desaguan en el mar y forman Puertos y 
Ensenadas utiles. A cada uno de ellos le entran en lo interior 
otros menos caudalosos, pero que ademas de fertilizar la tierra. 
facilitan el riego, el mhvil pira 10s Molinos de agua y el trans- 

+S) Part. 1. cap. 1. fol. 25. !;!J. 



porte en Carretas y Canoas: tales son Sanate, Seybo, Cibao, Ma- 
garita, el del Mayorazgo, Mojarras, Casui, Almirante y otros mu- 
chos. Todavia se ven las ruinas de un fuerte Molino de agua 
que hubo entre los dos iiltirnos que acabamos de nombrar. De 
esta situacion tan favorable se conoce con evidencia la utilidad 
que puede dar su llanura, plantando en ella quatrocientos o 
quinientos Molinos, otras tantas Cafeterias, Algodonales y Mi- 
lerias, con suficiente numero de Negros, distribuidas segun la 
calidad del suelo y la distancia, para los diferentes frutos co- 
nierciables de aquella Zona. 

De la citada Punta Oriental de Espada a Montana Redon- 
da, se ha visto que tenemos de quince a diez y seis leguas & 
frente, con quatro, cinco y seis de fondo plano regado y fertil, 
por consiguiente, pueden plantarse las Haciendas que quepan, 
segun las reglas que hemos apuntado, dexando lo mas retirado 
y las montanas para los frutos que exigen esta calidad de te- 
rrenos. A espaldas de la Montana Redonda sigue la misma Ila- 
nura hasta la Poblacion de Sabana la Mar, que se dilata diez 
leguas E. O. y quatro N. S. con nueve rios que desembocan al 
mar, sin los innumerables arroyos que baxan de las Serranias, 
con que se divide esta llanura de las del Seybo por el Sur, y de 
la de Yuna o la Vega, por el O., y ofrece asiento para Ingenios, 
Cafeterias, &c. conforme a lo que se ha observado arriba. 

Por lo respectivo a la Costa del Norte desde la Bahia de 
Manzanilla, en que terminan nuestras Posesiones al O. hasta la 
Bahia de Samana, en que d e m o s  la descripcion, nos ha esa-  
sado el trabajo de calculo de sus fundaciones y productos el 
Senor Weuves. Este dice (244): "Que los terrenos que hay en 
toda esta extension, profundando doce leguas, no nos sirven 
sino es para criar algunas Cabras; y que si Espana lo cediese a 
la Francia ("451, como es probable (NO SE SI AORA LO DI- 
RIA), pensamos que en menos de diez anos podria haber en 
Samand y sus rededores de doscientas a trescientas Azucarerias 
corrientes que, dando una con otra de doscientos cinquenta a 
trescientos millares de &iicar, formarian un total de noventa 
millones de libras de este efecto, sobre un terreno que antes de 

(244) Part. 2, cap. 5,  fol. 189. (A). 

p a )  Cap. 16, fol. 194. (A). 



ser plantado de Cana hubiera dado, a lo menos, quinientas 
ochenta mil libras de Iiidigo. Habria tambien doscientos Esta- 
blecimientos de Cafe, cuya cosecha entera valdria la suma de 
ocho niillones de libras de esta especie, contando quarenta mil 
pies de Cafh en cada uno. Ailn podria haber en la parte de la 
Punta de Salinas y otras del lado de Cabo Roxo, cien Algodo- 
ncrias que produgesen un millon de libras de esta mercan- 
cia, &c., &c. 

"Ver aqui, a poco inas o menos, la perspectiva de los pro- 
ductos de estos Establecimientos en diez anos; pero debemos 
creer que no pararian en esto. Serian susceptibles de un aumen- 
to doble en quanto al AzGcar y del triple, a lo nienos, y tal vez 
del sextuplo, cn orden al Cafe y el Algodon. Por lo respectivo 
al Indigo no subiria mucho; pero segurarncnte se mantendria 
algo tiempo en la tasa que le Iieinos puesto y dcbcriamos que- 
dar contentos". 

Hablando de la llanura interior que riega el rio Yuna, di- 
cc: Que se halla la Poblacion del Cotuy bastantemente 1i.abita- 
da; pero que szls Vecinos nrrda hacen sobre tino de Los mejores 
terrenos de la Isla y no sacan ventaja alguna, a pesar de la po- 
sesion de una vasta llanura, que co~itendria factlmente &os- 
cientos Ingenios de Azuca~; de regadio en la mayor parte por el 
dicho rio de Yuna C4'3). 

Estimando en esta parte cl dictamen de Mr. Weuves so- 
bre h s  doscientas Azucarerias que pueden plantarse en la ju- 
risdiccion del Cotuy y comerciarse por Yuna en la Bahia de 
Sarnand, soy de parecer que este terreno y toda la Vega, que 
hemos dicho, que corre desde la citada Bahia hasta Dajabon, 
con toda su estensih de N. a S., debe destinar al cultivo del 
'I'abaco y del Cacao, para los quales es tan ventajoso su suelo, 
rcspccto a que en otras partes de igual o inas facil exprta- 
cion, nos sobra campo para nioler tanta Aziicar, quanta con- 
venga a animar y vigorizar nuestro Comercio. El Cacao es uno 
dc los ramos que comenzado a cultivar desde el primer tercio 
de nuestro siglo, ha sido uno dc los fomentos mas eficaces que 
bcmos tenido para la gran iuiitacion que se observa de treinta 
o quarcnta anos a esta partc en nuestra Poblacih. Estc pro- 

p46) Pmt. 2, cap. 2, fol. 143. (A). 



IDEA DEL VALOR DE LA ISLA ESPA~OLA 

pio 1.;~1110 fu6 en el primer centenar del desciibrimiento, des- 
pucs de las Minas y Axiicar, el mas fuerte que enriqueda a 10s 
Colonos y aunque habia Cacagualcs en varias partes de la Isla, 
las mh-gcnes y vertientes dcl rio Yuna, Camd y otros que des 
aguan en el, cran cl Reyno dc esta planta, de que da evidcnte 
testimonio la innumerable arboleda que se encuentra de ella 
silvestre y sin cultivo en sus dilatadisirnos y fresquisimos bos- 
ques. Si &tos volviesen a beneficiarse y sembrarse de un gmno 
tan apreciable, como usado universalmente, igualaria en muy 
pocos anos las grandes cosechas de la Provincia de Caracas en 
la cantidad, no siendo, como no cs, su almendra inferior en 
la bondad y el gusto, antes si anh accytosa, y es experiencia, 
constante en las Zn.dias, que el Chowlate que se labra con igua- 
les .porciones de ambos Cacaos, es mas delicado que el que se 
hace wn el de Calacm solo. Los Cosecheros de la Vega, que 
e s t h  libres de uracnncs, pueden abaratar cste genero mas que 
los que lo cultiven cn las inmcdiaciones de la Capital y otros 
parages de la Isla y darlo aiin a mejor precio que los de Cara- 
cas, por no necesitar dc los costos de azequias y regadio y tener 
una exportacihn facilisima por agtia, de suerte que, aunque 
vendan a diez pcsos el quintal, quando sus Plantios hayan lle- 
gado al estado de pcrfeccih que ofrece su terreno, haran una 
ganancia muy suficiente; porque si para fundarse Iiubo nienes- 
ter doscientos Negros con que llegar a plantar cien mil rirbo- 
les, despues le bastan sesenta o setenta, no solo para mantener- 
los y repararlos, sino para coger gruesas cosechas dc otros 
granos. 

Mientras se establecen estos Cacaguales y llcgan s fructi- 
ficar sus arboles, a proporcibn que se dcsinonta cl tei-rcno para 
plantar quatio o scis mil de ellos, se siembra esta tierra de ?a- 
baco, espccic que sc da alli con m~ichas ventajas a toda la Am& 
rica, asi en la calidad conlo en la abundancia y talmano cic 1% 
hoja. Por esta ra;siiii han tenido iiltimamente en las Fabricas 
de Sevilla una preferencia decidida los Tabacos dc Santo Do- 
mingo sobre los de la Ha?tana para los cigarros. Nuestros nn- 
dullos o garrotes de Tabaco son los m& apreciados de los Fran- 
ceses, para dar fragancia y cuerpo, con una tercera o quurtu 
parte dc ellos a su rap6. Esta introducci6n clandcstinia Iia sido 
uno d e h  ni& isuertcs Comercios con quc liu subsistido nucstrtl 



Colonia en su mayor decadencia y que todavia da mucho ju- 
go. Despues que S. M. (que Dios guarde) ha puesto alli una 
Administracion y toma algun nilxmero de quintales en rama, 
se han animado m& los Vecinos de Santiago (247), la Vega y 
Cotuy a su cultivo, han mejorado la calidad, no estan sus Pue- 
blos tan miserables; y si se observan otras reglas y otra econo- 
mia en la compra y conducciones, ganarian mis los Cultivado. 
res y saldria a mejor precio para el Real Erario. Las reglas eco- 
nhmicas de que hablo pueden hacerse demostrables; pero no 
son de mi proposito. 

CAPITULO XXIV 

QUE IZ CULTIVO DE L A  ISLA EN EL MODO PROPUESTO 
N O  PERJUDICARA A L A  CRIANZA', ANTES LA 

DARA M A Y O R  FOMENTO 

Podria alguno persuadirse que esta multitud de Estable- 
cimientos y de Plantaciones traeria a la crianza de ganados ma- 
yorcs y menores un perjuicio irreparable y que estos dismi- 
nuirian a proporcion del terreno que ocupasen aquellas. Asi 
parece a primera vista; pero en realidad y examinado con re- 
flexicin el punto, no solo no es asi, sino que, por el contrario, 
sc aumentarian los ganados. Para hacerse cargo de la fuerza 
de esta verdad es menester suponer dos cosas. La primera, que 
quanto hemos destinado para los Plantios del Algodon, Cafe, 
'hbaco, Cacao, Anil, &c. y para los Molinos de M c a r ,  se re- 
duce a solo seis u ocho leguas de lo interior de las Costas, a 

(247) En efecto. Por aquella epoca se fundaron importanter estancia 
como la de Espaillat. En la secci6n de LOS Melados, (hoy Provincia de San- 
riago) estaba la finca de Monsieur Espaillat, "fundador de la pieclara famiiia 
de ese nombre en el pais, como lo dice justamente el periodico E6 Constitu- 
cional (Santiago, 6 marzo 1901). Esa hacienda era una de las de mL nom- 
bradia en el Cibao. La casa "abrazaba una su erficie de 1500 metros c m  
drarlos y la rodeaba un muro de piedras y ladrilL de altura bastante regular. 
El arroyo "Loa Cedros", cuyas drgenes fueron fortificadas con dos iiinzm 
de pared, m i a  por medio de la posesibn. Tenia Capilla, taller de Car- 
pinterfa, herreria, hornos de cal, tejar. Bbrica de indigo (anil), alambique, 
trapiche, enhrmeria, tlepbitos para el azucar y el tabaco. al@&. Una 
n e p d a  de 500 cabezas componia el pemnal de la finca. (ERD). 



excepcion de aquellas vegas por donde desaguan los grandes 
Rios de Neyba, Nisao, Orama, Yrrna, Yaque, &c., porque a- 
mo por una parte la copia de sus aguas brinda la facilidad de 
la exportacion de frutos y por otra la amenidad y frescura de 
los Bosques que pueblan sus inargenes, ofrecen terrenos utili- 
simos, podran muy bien los Labradores internarse doce o ca- 
torce leguas para hacer fructificar un suelo, cuya utilidad esta 
indicando la naturaleza con el pomposo follage y grosura de 
sus arboles. Pero lexos de que su trabajo perjudique a la crian- 
za, quitara a los animales los impenetrables asilos que les ocul- 
tan al desvelo y vigilancia del Amo. 

La segunda, que los Hatos o Posesiones de los que tienen 
Bacadas y los Ranchos o asientos de los que c.rfan Cerdos, son 
al presente unos terrenos tan dilatados y estendidos, que m- 
pan la circunferencia de muchas leguas para quatrocientas o 
quinientas cabezas, y algunas veces menos, de estas especies. 
Cada dueno de Hato o Rancho tiene en sus limites a l ~ n o s  
bosques que llaman Monterias, confinantes con otra u otras 
posesiones, por las quales corre la misma Monterfa. Juzgan los 
Propietarios que estos sitios son una de las mayores utiiida- 
des que pueden tener los Hatos o ranchos, porque en ellos se 
encuentran animales salvages, de cuya caza se mantienen (cc- 
mo diremos despuks) sin tocar a los otros que cuentan, dig6- 
moslo asi, por suyos. Pero si reflexionasen que la caza, que con- 
siguen en las Monterias a fuerza de increibles fatigas, no es 
mas que una pequena parte de lo que se escapa de aqotillos, 
conocerian que lo que imaginan beneficio es en la realidad un 
perjuicio de mucha consideracion, el qual, con otros gavisi- 
mos, viene de la propria estension de sus Posesiones. 

Porque de este principio se sigue en los Hatos que tanto 
las Bacadas como las Yeguadas pastan con demasiada separa- 
cion y casi enteramente dispersas. No se conoce entre estos ani- 
males mas agregacion que la que el Toro o Caballo mas fuerte 
hace dc algunas Bacas o Yeguas, acosando o maltratando los 
otros de su especie. Todos los demas machos o hembras vagan 
por las vastas praderias, se entran por los bosques y van ale- 
xandose muchas leguas del centro o corrales del Hato. Las mis- 
mas que llamamos agregadas a un Toro o Caballo, no estan 
tan unidas que dexen de ocupar ui-i quzrrto o media legua, aun- 



que no sean nxis de diez o doce. De aqui viene quc los Yropie- 
tarios que crian estos aniinales, dividen las Bacadas en quatro 
clases, quc Uainan Corralel-as, Mansas, .Eslrnwagantes y Alzadas 
o Montaraces. Las Corraleras se rcdiicen a iin numero cortisimo, 
que ha podido hacerse con trabajo a pastar en las cercanias de 
las casas y entrar sin dificultad en los Corrales, para sacar de 
ellas el beneficio de sus leches. Mansas se llaman las que no van 
muy lexos de la habitacion, con tal qual agregacion entre si, a 
que dan el nombre de Puntas y saliendo el Amo con sus Veci- 
nos o Peones a caballo, c~rriendo de una parte a otra, puede 
traer a los corrales quando le parece o pide la necesidad. En esta 
obra se gastan algunos dias, quando es mencster juntar mucho 
ganado, porquc en cada punta, que se compondra como de vein- 
te a quarcnta animales, se consume uno por lo menos. 

Diccnse Extravagantes las que se alexan dcmasiado y an- 
dan inas dcsagregadas; de suerte que, para tener algun provecho 
de ellas, es menester que se junte mucha gente: que se suelten 
rnudios perros y que entre los unos y los otros vayan sacAndolas 
del monte y encaminando a un centro, en qiic las contiene la 
multitud y la diligencia de los que andan u caballo. Armansc 
estos para su exercicio los unos de lanza larga y los otros de ja- 
rretadera, quc es otra vara igual a la de la lanza, cn cuyo ex- 
tremo se enhasta un instrumento, figura de semi-circulo, cortan- 
te por su recta, que tiene poco menos de quarta. Sirvense unos 
y otros de sus respectivos instrumentos en las correrias tras del 
Toro o Baca que huye, o bien para matarles o bien para desja- 
rretarle, si pierden la csperanza de reducirle al rodeo, nombre 
que dan al centro en que se proponen agregarlas. Tras otras de 
las que pretenden escapar, siguen sin hacer uso del hierro. Asen- 
las de la cola a la carrera, suspenden sus quartos traseros y a 
una buelta de mano dan con ellas en tierra ("48). Paran el ca- 
ballo, desmontan en un instante y se echan sobre el animal an- 
tes que haya podido levantarse. Tuercen su cerviz, cogiendole 
de los cucrnos, cuyas puntas fijan quanto pueden en tierra, y 
rle este modo le dexan hocico arriba sin acci6n todo el tiempo 
que iiccesitan. Esta laboriosa maniobra no se hace en loa Ha- 

(248) Moreau de Saint-Uery re ?duce casi en su  totalidad este capitu- 
lo, en so obra citada, p. 99-109. &D). 



tos, sino cs quando el Amo debe srrcar pesa porque como 
esta tercera clase de ganado extravagante, aunque se reduzca al 
rodeo (que cs juntarle en una sabana o praderia grande con las 
ktigas, que hemos dicho), no por eso puede conducirse a los 
Corrales: es imposible al Proprietario aprovechar de ella, si no 
es las que mata o las que a costa de la diligencia de tumbarlas, 
m o  ellos dicen (que es la operacion de dexarlas en tierra), 
puede despues mancornar o atar de dos en dos y ponerlas en 
camino con el auxilio de los Cabestros. 

La quarta especie de Montaraces o Brauias son aquellas que 
viven en lo m8s retirado de los montes y bosques, que apenas ven 
un hombre a pie o a caballo, dan a huir y se internan de suer- 
te que solo puede detenerlas el ladrido y fuerza de los perros, 
lidian con ellas y las entretienen mientras llega el Montero o 
Cazador, con quien embiste el animal enfurecido, al qual espera 
cuerpo a cuerpo con la lanza. Si falta esta, toma el abrigo de 
un arbol delgado, a cuyo pie le va divirtiendo y cansando hasta 
que puede matarle con el machete. El provecho que saca de su 
victoria es cortisimo y a costa de nircvas fatigas, como veremos 
despues. 

En la crianza de los Cerdos es todavia mas palpable el per- 
juicio que viene a los .Amos por la estension de los terrenos. 
Aunque esta especie de animales se congrega mas que la otra y va 
regularmente en piaras, como en aquella Isla andan las piaras 
sin Porquero que las custodie y conduzca, tienen la libertad de 
encaminarse por donde quieren y penetrar quanto se les a n b  
ja, sin que quede muchas veces vestigio o huella del camino 
que tomaron. El modo de criarles es, acostumbrar desde peque- 
nas, dos o tres hembras y un macho a la habitacih, engolosi- 
naradolas, como ellos dicen, ya con el Maiz, ya con la fruta dc !a 
Palma, ya con el Platano, mientras llegan a ser madres. Despuds 
que paren, van y vienen con sus hijos, entran en su poailga, y 
se las va cebando como de antes. Multiplicanse y se procura ce- 
rrarles de noche, dandoles quando vienen algo de aquellos ali- 
nientos cuya contribucion se les repite a la manana y abre la 
puerta. Escapan Iiiego a los bosques en busca de las frutas, rai- 
ccs, insectos y animalejos que puedan encontrar y tornan al ano- 

('40) Uc alli nacid la frase "alzar cle alrh". .\!mi de atrAn a tina pew- 
na significa tenerla fastidiada. (EKU). 



checer. Yero como este es un acto a que no son forzados, lo ha- 
cen o dexan, como les place. El dueiio espera todo aquel dia y 
suelen quedarse aun cn e1 monte, alexandose cada vez mas' por- 
que no hay baya ni persona que les detenga; de suerte que los 
que crian esta especie, despues del trabajo y estudio que les cues- 
ta al principio acostumbrarles a ir y volver, jamas pueden con- 
tar con ella (2"). Retirame, como hemos dicho, en solicitud del , , 

pasto; van errantes por todas partes y, al fin, se alzan las piaras 
enteras o trozos de ellas y se ve obligado el dueno a salir con 
perros, rastreando sus huellas; repite esta diligencia uno y otro 
dia, teniendose por venturoso, si despues de muchos puede des- 
cubrirlos y matar algunos fuera de sazon y casi sin utilidad, por 
no perderlos del todo. 

No son estas perdidas y menoscabos el unico perjuicio de 
la dispersion de los ganados por la desproporcionada estension - - 

de los terrenos; todavia hay otra *mayor y mas continua. La des- . . 
tinibn de estos animales entre si hace que no multiplique su es- 
pecie con respecto a su numero, lo qual se manifiesta por e1 
calculo de multiplicos, que se forma en la Isla para el reparti- 
miento de las Pesas (251). S610 se contempla por producto anual 
a razon de un quince por ciento. Quando con motivo de algu- 
na tutela o administracion, pretende el heredero o el propieta- 
rio mayor producto, se ve obligado a dar unas pruebas con los 
vecinos muy unanimes y concluyentes, con cuya diligencia se 

(250) La crianza de cerdos, libre, era una de las grandes causas de la 
decadencia de la Isla. porque entorpecia el fomento de la agricultura. No 
habia convco que resistiera el embate de una voraz manada de cerdos mon- 
taraces. Con razon decia don Emiliano Tejera que los cerdos y las revolucio- 
nes eran los principales enemigos del pais. Acerca de la crianza libre, una d e  
las mayores causas del atraso de Ia Repiiblica, escribio una jugosisima y pre- 
visora exposicion, carta del 14 de noviembre de 1894. a T. D. Morales, in- 
serta en Clio, C. T. 1941, p. 190-194. (ERD). 

(231) Sacar p ~ s a  dire en la Isla quando el Alno dehe contril~iiir al 
abasto de la Capital con aquel niimero de Reses que al principio del ano 
se le ha asignado. Una pesa debe constar de ochenta cabezas de Machos y 
que pasen de tres anos. Dalas nno solo. si el Hato es grueso. La distribu- 
cion se hace por el Regidor que ha tenido la Plaza de Fiel Executnr el ano 
antecedente, el qual entrega la Lista a su Succesor, de cuyo cargo queda eI 
cumplimiento. Pero en esto hay mnchisimos abusos dignos de una severa 
reforma, por los perjuicios que traen tanta al Abasto del Yiihlico como a 
los Criadores. (.4). 

Hay diversas dislmsiciones de la .41tdiencia relativas al repariiniiento 
d t  las pesas. en Archivo Real de Bayagitana, 1600-180, en  .4rcliiuo Gene- 
ral de la Nacion. (ERD). 



asciende el multiplico a veinte o veinte y cinco por ciento, que 
es lo sumo. quien habra que, conociendo las ventajas de aquel 
suelo, clexe de persuadirse que es un cbmputo escasisirno? Por- 
CIUC en realidad. siendo reses mayores bien pastoreadas, con 
proporcion al numero de Toros, contando entre ellas algunas 
hijas, es preciso que produzcan cada ano un cinqucnta por 
ciento quando menos. Los pobres que no tienen mas que de ocho 
a veinte Bacas de vientre, con uno o dos machos, como las ha- 
cen Coma2eras y andan siempre unidas, logran al ano regular- 
mente tantos Becerros como madres. En efecto, si las cien reses 
fuesen noventa madres y diez Toros, no baxaria de ochenta el 
multiplico. Pero a proporcion que crece el numero, tambien 
crece la separacion, se aumenta el descuido o la imposibilidad 
de unirlas en tan vastos terrenos, a que se sigue la mayor esca- 
sez de su producto que creceria con la reduccion. 

En el ganado estravagante es mas notable cste perjuicio. 
cuyo multiplico se regula en menor numero. Del Montaraz o 
Bravio no se hace cuenta, porque ni se sabe lo que produce ni 
ticnc a la verdad otro dueno que el primero que le mata en su 
Monteria o en la agena. Estas dos especies, que ni diezman, ni 
prodccen, ni dan a los Propietarios la utilidad que podian. irris 
rcduci6ndose y agregandose a proporcion que se cierren o estre- 
chen los terrenos con los plantios de hutos y con el tiempo ven- 
dran a hacer una sola clase de ganado manso, Util y fecundo, se- 
g6n sea el estudio y diligencia del Amo en pastorearlo y unirlo, 
rfe suerte, que el que tenga mil cabezas de ganado lograra ma- 
yor multiplico que el que posee en el dia ocho o diez mil de 
las quatro clases. 

A tantos beneficios se seguirh todavia otros de bastante 
consideracibn. El primero sera que se crien todos los Animales 
que nazcan, tanto en las Bacadas como en las Yeguadas, de que 
muere ahora la mayor parte por la razon que tocamos en el cap. 
10 del gusano que cae a los recien nacidos o a los mayores que 
padecen qualquiera escoriacion o matadura, porque pudiendo 
verlos con facilidad el Amo, su Mayoral o Esclavos, se acudir6 
iuego a la curacion. Por lo que mira a los Cerdos. se evitard el 
atraso frequentisimo de quedarse en los bosques y montes donde 
coge el parto a la madre. Gran parte de los Gorrinos muere por 
falta de aquel pequeno cuidado que debe tenerse con ellos en 



10s prin~eros dias, porque su ternura no les permite seguir a Ia 
madre en tanta distancia quando quiere volver a lia casa. En fin, 
la estension en que vagan y pastan todas estas especies de ani- 
i~iales, facilita los robos, irremediables en el presente cstado, y 
que scrin mas raros en unas posesiones cortas, donde tenga el 
ladrhn quc pasar por el registro de muchos para lograr su tiro. 

La segunda, que es de muchisimo peso, consiste en la per- 
dicion, que experimentamos de los mejores pastos, a la qual no 
puede ponerse otro remedio que el que trae la poblacion y plan- 
tacion de Molinos de Azucar y otros frutos. Los duenos no co- 
nocen aora su perjuicio, porque todavia les sobran bosques, pra- 
derias o sabanas para la crianza de los animales que tienen. Pero 
en realidad da compasion ver como se han viciado las mejores 
dehesas. La parte llamada de los Llanos, que son unas larguisi- 
nias Sabanas, estan llenas de matorrales de diferentes arbustos, 
especialmente de Xicacos y Guayabos, que han quitado una por- 
cion muy considerable de su yerva. En los sitios del SeyOo se han 
hecho bosques de los mismos Gztayabos, qiic no solo quitan al 
jmto el terreno que ocupan, sino que abrigandose a ellos los 
animales, mueren pasados del gusano o de otras dolencias, sin 
que los =Irnos o Mayorales puedan remediarlo. Las hermosisi- 
mas llanuras de San Juan y San Thome son ya un lineonal, por- 
que lia cundido tanto esta truta, que puede decirse con verdad 
que cubre una quarta parte de la tierra y al paso que va, se per- 
dera del todo en pocos anos. Las de Hincha, Guaba, las Cabu- 
llss y San Rafael estan casi enteramente poseidas de Bnesca, Al- 
bahaca y otras yervas. En fin, todos los pastos de la Isla van apo- 
dndose y consumiendose de este modo. 

Los Hatos estan fiados todo el ano al cuidado de un Es- 
clavo con titulo de Mayoral, que no tiene interes alguno en la 
utilidad del Amo y s610 procura ganar para su libertad. Aun- 
que tenga uno o dos subalternos, digamoslo asi, y el quiera dcs- 
cinpcnar de algun bmodo su comision, tuinpoco le es Eacil exe- 
cutarlo, porque no bastan para visitar con frequencia todo el 
terreno. Dexan nacer y crecer las malezas, sin hacer el inas pe- 
queno reparo, porque (como hemos dicho) sobra pasto para el 
siistento de los aninialcs existentes. Los Amos pondrian el re- 
medio correspondiente a tanto mal si se viesen reducidos a me- 
nos Pastos y Dehesas, y en pocos aiios tendriamos niidado el sis- 



tema actual de crianza (que no es otro que el de dexar los ani- 
males a lo que da el tiempo), y una multiplicacion iimpondera- 
ble de ganados, con conocida ventaja del Comun y de los Pro- 
pietarios. Por consiguiente, lejos de disminuir el actual Comer- 
cio con los Franceses, que mantenemos en la Isla, antes se au- 
mentaria. 

Fuera de que, si nuestras Poblaciones llegasen, como pue- 
den y deben, a necesitar para su abasto de todo lo que criamos, 
seria mayor el beneficio que diesen los consumidores, que el 
que aora se saca de la venta, porque era prueba del aumento de 
frutos y Comercio, en que lograriamos las ventajas que aora 
tienen los Franceses. Por otra parte se conseguiria en aquel caso 
debilitar notablmentc el de estos. Tal poda llegar a ser esta 
rebaja que evacuasen la Isla; porque faltandoles el abasto de 
nuestras carnes y el auxilio de las Mulas y Bueyes, era menester 
que de Labradores quc son, se convirtiesen en Pastores; que 
desocupasen para la crianiza una gran parte de los terrenos que 
labran, con que decayendo la cantidad de frutos y creciendo 
los costos, vendrian a no hallar su cuenta, como ellos dicen. 
Los cinquenta o sesenta mil Cueros que hacen parte de sus car- 
gamentos a Francia y son producto de los ganados que les ven- 
denlos para la subsistencia (""3, se aumentarian a nuestro Co- 
mercio con otros quince o veinte mil que por falta de extrac- 
ci611 dexamos perder, o echamos en cosas para las quales sirven 
otras materias ("3). 

-- 
(232) Por solo el puerto de Santo Domingo se exportaba, en el siglo 

XVI, cada ano, "mis de un millon de cueros, azucar, gengibre y demap h- 
tos sin el oro, la plata y perlas", segiin decia Baltasar Lopez de Castro en 
su Memorial del 20 de nov. de 1598. V. Relaciones Histdricas de Santo Do- 
mingo ...., vol. 11, p. 167. Por Bando del 15 de octubre de 1751, el Gobernador 
Rubio y Penaranda prohibio, a pena de vida etc., el comercio ilicito de ga- 
nado vacuno y caballar con la Colonia francesa, en vista del abuso que co- 
metian en este trafico. con perjuicio de la Netropoli, los duefios de los lla- 
tos, principalmente los de las regionev fronterizas. Vbase original del inte- 
resante Bando, firmado por Rubio y Yeiiaranda, en Archivo Real de Hi- 
guey, ano 1751, Archivo General de la Nacion. (ERD). 

(233) Entre los papeles del Consejo de Indias se halla el extenso expe- 
diente formado en 1742 por el Gobernador de la Colonia. don Pedro Zo- 
rrilla, relativo al fomento de los hatos ). al comercio de ganado con la Co- 
lonia francesa. y esta en el AGI, Santo Domingo 314. (ERD). 



CAPITULO XXV 

CONTZNUACION DE L A S  UTILIDADES QUE SE 
SEGUZRAN ICN L A  CRIANZA CON EL INCREMENTO 

DE LA AGRICULTURA 

Aunque son tan visibles y crecidas, como liemos manifes- 
tado, las ventajas que se seguirian a los Criadores, si con la in- 
troduccion correspondiente de Negros, fuesen haciendose los 
Establecimientos de frutos comerciales de que es susceptible 
nuestra Isla, todavia resultarian otras dos, que podemos llamar 
personales. Aumentada la Agricultura y Poblacion, quitado el 
asilo de muchos bosques en que se pierden los ganados, reduci- 
dos los limites de la crianza, cuya estimacion subira con el ma- 
yor consumo, se multiplicarian los asientos de Hatos, se evitaria 
e1 alzamiento de animales, su mortandad por el gusano, los ro- 
bos, que aora se executan con tanta facilidad, seria infinitamente 
mayor el inul~iplico de las Bacadas y se purgarian los pastos; 
pero todas estas ventajas son propiamentc pecuniarias. Las que 
voy a cxponer miran derechamente al bien y comodidad perso- . 
nal de los Amos y Criados. 

Dan &tos generalmente, asi los Escritores Esti-angeros co- 
mo los nuestros, el nombre de Pasloresj pero la notable dife- 
rencia que hay de la vida y exercicio de ellos al de los Partores 
de Europa, manifiesta muy bien la impropiedad del nombre. 
En Indias les llamamos Monteros y es en realidad el epiteto que 
dcnota su continua ocupacion. La de los Pastores de Europa nr> 
cs otra que salir con el numero de cabezas mayores o menores 
de que se ha encargado, siguiendo la manada o el rebano con 
1a icntitud que es niienester, para quc paste y no se fatigue. Lle- 
va una Borriquilla con cl Hato, que llaman, en el qual se in- 
cluyc el alimento que Iia de consuniir aquel dia. Este hombre 
descansa la niayor partc de el sentado o acostado, con solo el 
trabajo de tender la vista para evitar que alguna res se desca- 
rric, que llcguc xlguii ladrBn o qiic ;icoiiicta algun lobo. En los 
rigurosos tiempos del invierno, en que el frio y las nieves po- 
dian hacer mas penoso su cxercicio, no sale de la cabana, sino 



es en aquellos dias mas templados que no perjudican al ga- 
nado y en los otros cumple con sus obligaciones sin alexarse del 
hogar. 

Los Pastores de la EspaNoln que se ocupan en la crian- 
za de aniniales, tienen que madrugar todos los dias y salir des- 
calzos, pisando el rocfo o el lodo, en busca del Caballo que han 
de montar para sus correrias. Como la Caballeria se mantiene 
de su diligencia, suele estar muy distante o tan oculta entre los 
matorrales y arboledas, que viene a costar mucho trabajo el en- 
contrarla. Conducela el Pastor a la casa y despues de aparejarla, 
se desayuna con un Platano asado, si le tiene y una taza de Gen- 
gibre o de Cafe, que es todo su alimento hasta la hora que vuel- 
ve. Asi desayunado, monta a caballo y va sufriendo los ardores 
del Sol o la molestia de las lluvias por bosques, montes o saba- 
nas; ya al golpe, ya corriendo, para reconocer los animales dis- 
persos por muchas leguas, reducirlos, agregarlos quanto es posi- 
ble y conducir a los Corrales aquellos que ve picados del gusi- 
no o con otro mal que necesite curacion. Este exercicio, que en 
dexando de ser diario, trae conocidos perjuicios, es el mas sua- 
ve. A 61 se anade el que llaman de Montea? al qual deben dar- 
se con mas o menos frequencia, segiin pide la subsistencia de fa 
familia que mantienen, no de lo que crian, sino de lo que ca- 
zan, en un Pais que s610 el dia de la matanza puede comerse la 
Carne fresca y donde casi todo el alimento es la vianda fresca 
o salada, especialmente en los Hatos (2"). Por consiguiente, ra- 

(254) El hatero debia reunir ciertas condiciones. como lo apunta Eer- 
nardo y Estrada en so Ma91ual de agrimensura cuba~m ...., p. 144: "Hatero es 
el individuo que se ejercita en el cuidado y crianza de animales en un hato. 
Las circunstancias que debe reunir el hatero son robustez, agilidad. cono- 
cimiento de los lugires o parajes del hato y donde se hallan las mejores 
aguadas y pastos: conocimiento particular de los animales que estiin a ra 
cuidado y vigilancia, asi como de las enfermedades a que estQn sugetos y 
el modo de curarlos: ultimamente sobriedad y buena conducta, aunque esta 
ultima cualidad se recomienda en general a todos los hombres. El hatero 
se distingue del montero, en que el primero anda m i s  a caballo que a pie; 
viceversa del segundo. que anda mas a pie que a cal~allo. El primero tiene 
que salvar grandes distancias buscando el ganado mayor por las sabanas y 
conduciendo a veces grandes piaras de un punto a otro; el segundo cuinina 
por bosques o montes valiendow de estrechfsimas veredas practicadas en la 
espesura para buscar los trozos de cerdos, y muchas veces ni aun veredas 
hay. y tiene que romper monte en su carrera. Parece que las palabra! liatam 
y s~banero son mas parecidas en su significaci6n, siendo la d a  diferencia, 
la de que el sabanero solo esta encargado de cierta cantidad de animales de- 
terminados por orden del hatero para sn vigilancia y cuidado. Por itltimo 
diremos que el hatero debe ser escelente ginete y domador". 



ra vez puede pasar de ocho dias y muchas veces debe anticipar 
esta trabajosa diligencia que se executa en el modo siguiente. 

Sale el Montero descalzo y a pie por lo regular, con una 
lanza y sus Perros. Si va a caballo, tiene que dexarle a la entra- 
da del bosque o montana, porque son impenetrables si no es a 
pie. Aun asi ha de hacer mil contorsiones con su cuerpo para 
entrar y poder seguir la caza. Suelta uno, dos o mas Perros, a 
los quales, mas el exercicio y la necesidad que su inclinacih na- 
tiva, les ensena a rastrear la Pieza. Al ladrido de estos corre el 
Pastor con su lanza, rompiendo ramas, pisando espinas y trope- 
zando con ganchos, en que quedan los arapos de la camisa o 
caIzones, y no pocas veces la carne. Tienese por feliz si encuen- 
tra un buen Toro o un Berraco grande (especie de Jabali) que 
le embiste con furia y con el que lidia hasta matarle. Dividele 
en vandas, despues de sacado el cuero, dexa la cabeza y mucha 
parte de el, aprovechando solo aquella carne que mede llevar 
a1 hoanbro hasta su casa o dexar en parage que vuelva con cl 
auxilio necesario a conducirla. Muchas veces'logra su victoria 
en tal terreno, que se ve obligado a echar a rodar las Piezas, 
porque cargado de ellas se precipitaria. Esta es la vida verdade- 
ramente apnrreudn dc nuestros Monteros, que llaman Pastores 
holgazanes. Sus pies crian una soleta o costra de el espesor de 
un dedo con la continuacion de andar descalzos. Las espirias, 
que son ~iiuchas y varian en el tamano o calidad, suelen no pe- 
netrarles a lo vivo. Verlcs en la operacion de sacarselas, despues 
que vueIven de su exercicio, cortando wn una nabaja en las 
plantas de sus pies, parece que lo executan como los Ciriijanos 
cn cuerpo estrano o cn un pie postizo de madera. Todo el dia 
que ha pasado en montear, se ha mantenido mitigando la sed con 
naranjas agrias o dulzes, segun las encuentra, y enganando el 
calor natural con alguna fruta silvestre que se presenta al pais. 
Pocos centenares dc estos holgazanes eran los que triunfaban 
en el siglo pasado y triunfarian en este de millares de Estranbv- 
ros DOTADOS DE SUPERIOR ACTIVlDAD Y GENIO. 

Una vida tan afanosa y expuesta se convertiria sin duda 
en un exercicio mis suave, saludable y provechoso si, multipli- 
cados los Hatos, reducidos a terrenos mas limitados, purgados 
los pastos y abatidos muchos bosques, llegasen a extinguirse 
las dos clases de ganados extravagante y montaraz y se reduge- 



sen todos a animales mansos, que andubiesen pastoreados y agre- 
gados entre si y conducidos con mdtodo. Para esto, no hay du- 
da que serian menester mas criados de los que aora tiene cada 
Propietario; pero el mayor producto daria para comprarlos o 
para alquilar personas libres que andubiesen, como en Europa 
tras las puntas, manadas, piaras o rebanos, asi para que no per- 
judicasen a las labranzas, como para que pastasen unidas. La 
ocupacion de estos libres es la segunda utilidad que deciamos. 
Utilidad que rebajaria el nilmero de los ladrones, que no son 
otros que estos mismos hijos y parientes de Monteros, los qua- 
les, despues de consumir o dexar perder lo que heredaron, van 
oliendo de un Hato en otro para comer; y hurtando, para las 
otras necesidades o vicios. Estos son los verdaderos holgzanes 
y los que han desacreditado a los verdaderos Monteros (25"). 

(265) Al ocio de aquellos Liemp" (1808) alude Delafosse en SIL otra 
Segunda campaiia de Sanlo Domingo .... Traducion del Lic. C. Armando Ro- 
driguez, Santiago, 1946. p. 151: "Yo interrogue un dia a uno de ellos sobre 
esa conriucta, reprodiandole su manera de ser, que e l  podfa emplear en la 
agricultura y he aqui su contestacion: Ah, sefior, la crianza aleja la labran- 
lar.,.. (ah, seiior, criar ganados nos dispensa de hacer ningiin trabajo!)'- 
Durante el periodo de la Espana Boba (1810-1821) fue preocupacion & los 
dominicanos el fomento de la agricultura, tal como lo recomendaba SAn- 
chez Valverde. En su Informe al Ayuntamiento, de 1812, abogaba Jaee h n -  
cisco Heredia porque se diese ocupaci6n a las mujeres, porque se crease "la 
verdadera escuela practica de agricultura. con cierto numero de labradores 
instruidos". Si se llegaba a la exageracion, como el Gobeaiador Carlos de 
Umtia, que conyirtio al Gobierno en agricultor, fomentando conucoe cuyos 
frutos se vendian en provecho del Erario, tambien se alzaba la voz de cen- 
sura del Gobernador Kindeih senalando que el Gobierno "no debia ser 
comerciante ni agricultor", sino desembarazar y fomentar estas fuentes de 
la iiquaa pliblica. Las pricticas de Urrutia le valiema el mote de Do?< Cm- 
los Conuco. (Al caso se refiere nueatro libro Poesfa opular dominicana, 
C. T.. 1918. vol. 1). En esa mi- Cpoca se publid en f to Domingo. 1820, 
una Memoria sobre el fomento de a agricultura en Santo Domingo. Desde 
la a aricion del periodicn El Teldgrafo Constitucional de Santo Domingo, 
se a&@ por el fomento agricola del pafs. En su primera edici611, del 5 de 
abril de 1821, deda el editorialista, revisoramente: "Santo Domingo va a 
ser un ueblo agricultor, y levantar e! edificio de su felicidad, de su fuerza 
y granBeza sobre la agricultura, que por su superioridad sobre todos los 
ramos de historia natural es el objeto mas digno de un liberal, el 
origen y fomento de la industria y del comercio, madre ;eabO la almnclancia, 
principio de la propagacion y multiplicacion de los hombres, manantial 
inagotable de la opulencia de los pueblos cultos. Esta ciencia por quien el 
h6mbre tiene, sin confesarlo, la m& grande veneracion, ha recibido homena- 
ge de las Cortes en sus sabios decretos, que declaran varias reglas en bene- 
ficio del labrador, y escuelas donde puede ad uirir los conocimientos pe- 
d i -  de su profesion. Parece gue han oido %s justas quejas de la Xe- 
nufontes. de los Columelas y Jove anos. Los hombres mas justos e ilustrados 
son los que recompensan los trabajos de los ue todo el aiio demman su su- 
dor para acegurar la vida de una multitud %e sus semejantes". (De nuestro 
libro La imprenta y los primeros periddiras de Santo Domingo, C .  T.. 1944, 



CAPITULO XSVI 

I~MPOKTAATCIA DEL BENEFICIO DE L A S  MfNAS, QUE 
DAN UhrA VENTAJA ESENCIAL A Lr4 PARTE 

ESPAROLA SOBRE LA FRANCESA 

En todo lo que liemos dicho desde el principio de esta 
IDEA del valor de la Espanola, asi sobre el Establecimiento de 
nuestros Mayores en ella como en orden a las riqucaas, que jun- 
taron en muy pocos anos y las quantiosas sumas que sacaba la 
Real Hacienda, dc las quales, dice con razon un Historiador 
vcridico, que los intereses del Rey, que conducia la flota de 
1520, sumergidos por un uracan a vista del Puerto bastaban pa- 
ra reintegrarla de quantos costos habia hecho desde el descu- 
brimiento, dexandola todavia crecidisimas ganancias, en todo 
esto, digo, se habra observado que el deseo del oro y de la plata, 
Agente y motor de todos los siglos y Payses que ha animado a las 
conquistas, movido las guerras, incitado a los viages mas largos 
y abierto camino por los mares, fue a los fines del siglo quince 
el que llevo a los Portugueses acia el Oriente, costeando la in- 
culta Afrs'ca y condujo a los Espanoles al Occidente por entre 
las inmensas aguas del Oceano, en demanda de unas tierras, de 
las quales la noticia mas segura que corria, las daba por ima- 
ginarias o si existian, las calculaba en una situacion inhabitable. 
Encontramos por fortuna estas tierras y en ellas el oro, cuyo po- 
deroso magnetismo no solo fijo a los Descubridores, sino llamo 
otros y otros Pobladores de todas las Naciones del Continente 
antiguo, comenzando por las mas ilustres dc entre ellas. Nin- 
guna se tiene por feliz y poderosa en la Europa, sino es que se 
haya puesto en proporcion dc participar de sus metales. Mag- 
netismo que dura y durara y que influye no solo en los Euro- 
peos, que son los que mas frequentan aquellas partes y que, des- 
poblando sus matrices, van a porfia poblandolas, sino en los 
Reynos y gcntes mas remotas, cuya no descontinuada union con 
-- 
p. 45. En la citada obra hay abundantes noticias acerca del foinento & la 
agricultura en el pais. del repartimiento de tierras, de la industria y del 
comercio, de los friitos agrimlas. V h ,  principalmente, p. S i .  45. 61-65, 
140, 162. (ERD). 



la Europa las ha hecho sentir la conclusion que comenzo por 
esta. Todas se han puesto en nuevo y mayor movimiento y am- 
bos Orbes han mudado de semblante con el descubrimiento de 
nuestras Indias y sus Minas. 

Las de la Isla de Haiti, a que para gloria nuestra dianos el 
nombre de Espanola, fueron las que comenzaron una revolucion 
tan admirable y podriamos afirmar sin recelo que si el incom- 
parable Almirante hubiera sido menos feliz en descubrir, o los 
Cortezes y Pizarros en conquistar, de suerte que los descubri- 
mientos y conquistas hubiesen terminado en aquella Isla, seria 
el Cibao de Haiti el Cipango que se imaginaba Colomb, la Isla, 
con su copia de metales, el tesoro inagotable de Espana y esta 
la aguja, que diese direccih a los movimientos de la Europa. 
Porque entonces hubiera unido en aquel punto sus fuerzas y su 
industria, la hubiera poblado y cultivado toda, la conservaria 
por entero y las otras Naciones esperarian inmediatamente de 
su mano aquel jugo con que se nutren y fomentan, no teniendo 
las Indias Occidentales aquella vasta estension, que no hemos 
podido humanamente guardar y en que han ido introduciendo. 
se sucesiva y clandestinamente, llamadas de sus riquezas. 

Pues si las Minas de Haiti dieron, vuelvo a decir, principio 
a aquella revolucion; si aunque los Franceses han entrado en 
parte de su terreno, quedan estas todavia en nuestra jurisdic- 
cion por que dudaremos asegurar a Espana y toda la Europa, 
que volviendo a labrarlas y beneficiarlas, sera sin comparacion 
mayor el producto de la Colonia Espanola que el de la Francesa 
en Haitt'? (Agotaronse, por ventura, sus vetas con el corto tra- 
bajo que en ellas se hizo? No por cierto. Ni se agotaron, ni se 
profundaron tanto, que pida aora un gasto mas gravoso su re. 
habilitacion y beneficio, que el que en aquellos tiempos se hizo; 
a excepcion del fondo de Negros que ha de substituirse al de 
Indios, con que se trabajaban entonces. No hay duda que para 
labrar una Mina en Santo Domingo es menester comprar los 
Negros, con que ha de comenzar y hacerse su labor; pero para 
plantar un Molino de Azucar, una Cafeteria, &c. es menester 
mucho mayor desembolso, como veremos despues. Aunque con. 
cediesemos que aquellas sc hnbiesen apurado o quedado sus me- 
tales en tal profundidad que no conespondiese el beneficio al 
costo, que todo es falsisimo, hay todavia otras muchisimas igual- 



mente ricas asi de oro como de plata, (dexando las de cobre, 
hierro, &c.) a las quales ni se toco por los primeros Pobladores, 
nr despues se han trabajado. Lo mas que se ha hecho es cono. 
cer su situacion y tomar alguna noticia de ellas; porque su mis- 
ma riqueza y abundancia del metal las ha descubierto, o la con- 
nuacion de las aguas ha manifestado sus ramos, haciendo rodar 
por la superficie de la tierra los granos y las pajas de oro a lu- 
gares mas frequentados. iQuantas hay sin duda en nuestros dias 
de que no se han visto los indicios por hallarse en sitios que na. 
die pisa, o solo corre por ellos un Montero tras de algun animal! 

A estas verdades practicas e incontestables de que el oro y 
la plata son el objeto de la codicia de los hombres y la riqueza 
esencial de ellos y de las Monarquias en el sistenia actual, que 
uno y otro metal se da con abundancia en la Isla Espanola, que 
su beneficio fue el que la enriquecio tanto en los principios, que 
la falta de su labor causo principalmente su decadencia, que es- 
ta, como la de la Agricultura, vino de la falta de operarios, que 
con ellos es que han levantado su Colonia los Franceses y que 
sin ellos no revivira nuestra Isla, a estas verdades, digo, debe ana- 
dirse la de que con muchisimos menos operarios de los que ne- 
cesita un Molino para producir diez mil pesos al afio en su fru- 
to, dara cien mil una mina, con la notable diferencia de que 
aquel producto, para ser riqueza fisica del particular y del Es- 
tado, necesita muchas maniobras, conducciones y gastos: expues- 
to, sobre su natural corrupcion a muchos riesgos, de todo lo qual 
esta libre el metal. Un Molino con cien Negros apenas dexara 
al Propietario en buena tierra, con Maestros habiles, Mayordo- 
mos activos y logrando buena venta, dc ocho a diez mil pesos 
libres de costos y me excedo mucho. Con igual numero de Escla- 
vos no puedc calcularse lo que dexaria una Mina; porque el 
producto de esta depende de la mayor o menor riqueza de la 
veta y de su profundidad. Pero es indubitable que si la veta no 
es de una extremada pobreza de metal (que entonces se aban- 
dona), sera su producto de ciento por uno, comparado con el 
de Azucar u otra qualquiera especie de fruto. 

No niego que quanto tiene de menos de lucrosa la Agri- 
cultura que las Minas, otro tanto m& las aventaja en seguri- 
dad y permanencia; porque el caudal de estas depende de unas 
contingencias a que no esta sujeta aquella. La primera contin- 



~ n c i a  es, encontrar veta suficiente segun la naturaleza respec- 
tiva del metal, que cubra los costos de su beneficio y dexe ga- 
nancias regulares, ventajosas o muy sobresalientes. Pero si por 
una contingencia semejante hubiesen de desanimarse los hom- 
bres para emprehender obras con que aumentar sus caudales, 
se acabaria el Comercio maritimo, cuyos lucros penden del trans- 
porte por mar, expuesto no a una, sino a muchas contingencias 
era que peligra enteramente. Despuh de conseguida la importa- 
u6n de los efectos en el Puerto destinado para su venta, necesi- 
ta de encontrar Compradores y que no estk abastecido de los 
mismos renglones. Ultimamente, para que estos intereses tornen 
al fondo de donde salieron, con sus respectivas ganancias, han 
de volver a correr los propios riesgos, que todo el arbitrio hu- 
mano es incapaz, no digo de prevenir o de impedir, pero ni aun 
de cercenarlos. Por el contrario, la contingencia de no encontrar 
veta suficiente, puede impedirla con mucha probabilidad el co- 
nocimiento practico de los sugetos versados en Minas o cortarlos 
el Beneficiante a pocos pasos, si no le ciega con vanas esperan- 
zas la codicia de resarcir quinientos o mil pesos que haya gas- 
tado sin descubrir la veta que se prometia. 

La segunda contingencia consiste en que se acabe la veta 
despues de encontrada y de que haya comenzado a dar produc- 
to. Esta contingencia es rarisima, porque quando las Minas lle- 
gan a descubrir su metal por la superficie de la tierra con sufi- 
ciente caudal, manifiestan que tienen una profundidad grande 
y tanta mas riqueza, quando se cave mas hondo. Esto es lo ordi- 
nario y lo que se ha tocado en el cerro del Potosi y en la mayor 
parte de los minerales de Peru y de Mexico: que antes llegan a 
hacerse dispendiosos para esta razon, que por la opuesta de aca- 
barse pronto. Es verdad que algunos no son profundos, ni dan 
materia para el trabajo y utilidad de muchos anos, pero nunca 
dexan de reintegrar los costos y dar ganancias mas que regola- 
res, si manifestaron al principio suficiente veta. 

La tercera es la mortalidad de los Esclavos, o por raz6n de 
los halitos sulfuricos que continuamente respiran, o por los de- 
rrumbes a que estan expuestos los socabones de las Minas, y co- 
mo en Santo Domingo se necesita para este beneficio de Escla- 
vos mniprados con dinero, por no haber Indios ni otros Traba- 
jadores de alquiler, es mas temible un riesgo de esta naturalrza. 



YO no se si es cierta esta mortandad, sobre quc tanto se grita 
a favor de la humanidad y contra el beneficio de las Minas. Per- 
suademela, si, en algiin modo, la voz coniun; pero yo querria 
verla practicamente para saber si todos los que mueren en las 
Minas es por razon de su trabajo o por otras causas que puedan 
impedirse. Por lo que mira a la mortandad de Indios, estoy bien 
cierto, averiguada la Historia antigua de nuestra Isla, que no 
vino el desastre del influjo fisico de las Minas sino de otras tres 
causas muy eficaces. La primera, de la complexion de aquellos 
Islenos, delicada por falta del trabajo, a que nunca habian su- 
jetado sus cuerpos, viviendo facil y frugalmente a muy poca 
cost-a, coano hemos dicho. La segunda, de la pesadumbre y dis- 
gusto con que les tomaban, viendose a un mismo tiempo priva- 
dos de la libertad y condenados a la fatiga, bastante causa por 
si sola. La tercera, del poco manejo y conducta de los Amos, por- 
que conlo nada les costaba la persona de cada Indio, nada se les 
daba de apurarles hasta el cabo, de conducirles al trabajo, aun- 
que estubiesen indispuestos, ni, en fin, de que se alimentasen 
con proporcion a la tarea que llevabaL.~uede ser que si entre 
tanto como se trabajo y disputo entonces por conservar la vida 
dc aquellos hombres, sin que dexasen de ser utiles, se hubiese 
pensado el medio de obligar a nuestros mayores y primeros Po- 
bladores con la contribucion, siquiera de treinta pesos (que es 
menos de la quarta parte de lo que nos cuesta aora un Esclavo) 
por cada Indio de los que morian en el trabajo, se hubiera con- 
seguido aquel altisimo fin, digno de las Catolicas entranas de 
nuestros Reyes. 

En efecto, lo que yo puedo decir de conocimiento practico 
es que por los anos de 47 comenzo Don Gregorio Alvarez Tra- 
vieso con una Compania de seis sugetos a trabajar las Minas 
de cobre de Maymon, jurisdiccion del Cotuy y que en mas de 
tres anos que continuo mi padre aquella Compania, de los qua- 
les paso el uno sobre los sitios, ni murio un Negro, ni tubo en- 
fermedad considerable; por el contrario, todos estaban robusti- 
simos. No dudo que a esto podria contribuir lo saludable del tem- 
peramento y aguas; pero la bondad de Cste no bastaria contra 
el maligno influjo de las Minas, si fuese cierto, porque en la ca- 
bidad de ellas es que pasaban la mayor parte del tiempo. Siern- 
pre que se beneficien las Minas con Africanos, que cuesten el 



dinero a los Mineros, cesara este inconveniente, asi por la com- 
plexion de ellos, camo por el cuidado que tendran los duenos 
de su salud, no apurandoles mas de lo regular, dandoles ali- 
inentos sanos y correspondientes, y mediciniindoles en sus do- 
lencias y quebrantos. 

Bien se la maxima, tantas veces repetida, de que la mejor 
Mina es el cultivo de la tierr~. Aprecienla como quieran las Na- 
ciones que no han logrado en sus terrenos la abundancia de 
oro y plata, con que nos ha favorecido la 'Providencia. Elias ha- 
cen muy bien en consolarse de esta suerte por la falta de un 
beneficio cuyas ventajas no pueden desconocer en el fondo de su 
conciencia. Nosotros debemos trabajarlas dondequiera que las 
hallemos como un fruto inestimable, como una sangre balsami- 
ca que anima el cuerpo de nuestra Monarquia, como un espi- 
ritu que le fortalece contra sus enemigos, como una dote por 
la qual la solicitan todas las Naciones, en fin, como un medio 
universal para atraer y procurarse todas las cosas necesarias, 
utiles y deleitosas que le falten. Las Minas fueron la primera 
base sobre que fundo su antigua opulencia la Isla Espanola. Con 
ellas puso a sus Conquistadores cn estado de hacer los demas 
Descubrimientos y apoderarse del Continente por el Septentrion 
y el Mediodia. Con ellas socorrio a su Metropoli, desde el pun- 
to de su Descubrimiento, enviandola crecidas sumas. En el sis- 
tema actual de su decadencia nada puede contribuir con mas 
actividad y prontitud a su restablecimiento que la aplicacion 
a sacar esta preciosa sustancia que aora abriga inutilmente en 
su seno y, extrahida de el, la servira para alentar, restablecerse 
y pararse de modo que se glorie Espana otra vez de tenerla por 
suya y de haberla distinguido con su nombre. 

Para emprehender esta importantisima Obra bastan mucho 
menos Negros que para plantar Cafia, Anil, Cafe y Algodon. 
Con la cosecha de las Minas podran comprarse mas y mas esda- 
vos para establecer y fomentar aquellos ramos. Pero para evitar 
los perjuicios que en nuestros dias experimentaron los Vecinos 
que se dieron al beneficio de las Minas y los demas que puede 
haber en ellas, seria necesario que pasasen por Real Orden y 
con el sueldo correspondiente dos o tres Maestros habiles y de 
conocida conducta, asi para que registrasen las Minas que hu- 
biese mas utiles de cadu especic de n~ctul, como para que r e  



conociesen las que deiiunc:iase cada particiilar y ciiscnacn el 
metodo inenos costos y ck in%s rendimiento, segun la naturaleza 
de la Mina. l'ambit-n coiivendria dar Orden precisa a 10s Go- 
bernadores y Audiencias, pira que iiuncu pcrmiticseii a uri solo 
Individuo la empresa de abrir Miira: y que esto se hicirw por 
Companias que no baxascn de quatro personas. Coii esta pre- 
vencihn se conseguiria, lo prinicro, qiie cn uso de rio hallarse 
el provecho que se prometia, se distribuyese la perdida entre 
niuchos y que ninguno se arruinase. Lo scgundo, que en el 
caso contrario de nn feliz hallazgo, girase entre muchos la uti- 
lidad y la riqueza y Iiubiese mas sugetos que pudiesen empre- 
hender otras obras. 

CAPl'I 'ULO XXVII 

Sobre todas las proporciones que por su situacion y Yiiertos 
ofrece Santo llomi~igo a1 Coincrcio de EspnAa, sobre la kracidad 
clc su terreno en producciones vcgetables de inuclio precio, sobre 
la abundaricia de sus pastos y Dehesas para la crianza de anima- 
Ics, sobre la disposicion del suelo llano de sus Costas, canto a la 
p r t c  del Sur ctmlo a la del Norte y el desague dc sus cai~hlosos 
rios para plantar los mas estimablci ghci-os de hitos: y sobrc 

( 5 6 )  Ya senaliibainos en Relaciot~es Hislrirfcns de Santo Do~tr ixp  ..... vol. 
1, p. 75, que "el nacionalisn~o de Juan Pal~k; 1)iiiirte. en lo qiic se rctiet-r:, par- 
ti<:~ilarmente. a la conservaciln de Satnana. ticnc raices en el prcri*or na- 
cionalisino dc SPnchez Valverde". El titulo de este capitulo. Fst i l~~ncih ini- 
~~orrderabke que da a In Espatiola la unlit'n de Sn~natrd y fierjuicios qtre se 
sebwiri•áii r!r cederla a otra nacidti, es bien significativo. En tvrno a! pro- 
hlema de las pretensiones cxiranjcras snI>re la liahia y la Peninsula. gira toda 
la poliiica internacional dominicana desde 1843 Iiasta culminar en el con- 
venio para cl Arrcndxiniento de SamanP realizado por el Prcsidenu: R ~ C L  
rn 1869. a los E. 11. de A.. rescindido en 1873. V h e  Snnrarir:, purado r poi- 
ztcrrir. C .  T .  1945. p. 28-33; v Corr~sponrletrrin del Cdnsul de Francia e7i San- 
to C .  T.. 1944, 48, $15. 65. 94. 96, 11 1. 119. 127, 134. 169. l i l ,  
176, 177, 187. 188. iERD!. 



la copia y riqueza de sus Minas de oro, plata, cobre, liicrro, esta- 
So, %C. de quc hemos hablado hasta aqui, para que se forme 
idea del valor de aquella Isla, sobre todas estas ventajas y pan-  
dczas puede dccirse que la corona y realce de ellas consiste en 
la excelente Bahia de Samana, situada al Este de la Isla. Por 
eso reservanios en el cap. S tratar de esta Bahia al fin de la Obra 
con la estensibii correspondiente, confirmando la realidad de lo 
que diremos con el aprecio que hacen de ella los Estrangeros. 

En efecto, la Bahia de Samana, cuya boca queda al Este de 
1a Espanola, no solo es capaz de abrigar las mayores Esquadras 
y darlas andage seguro, sino tambien tiene la ventaja de que en 
aquel punto estan en proporcion de defender la Isla por qual- 
quier parte que intente invadirla el enemigo, o de ocurrir al so- 
corro de todo el seno Mexicano, por razon de los vientos que rey- 
nan en la uonu torrida y hacen que los Estableciniicntos puestos 
a la parte del Este sean mucho mas ventajosos, porque de los 
prinicros se va con mayor brevedad a los segundos. Esto es lo 
que ha dado margen a la distincih que se hace de aqucllas Islas, 
llainando a las unas de Barlovento y a las otras de Sotavento. La 
de Santo Domingo queda a Sotavento de la Barbada, Santa Cruz, 
Saii Crist(ha1 Sanla Luciii, Dominica, Afartinicn y otras: pero esta 
a Barlovento de la de Cuba, Jamayca y de todo el Seno Mexicano. 
Por consiguiente, quedando la Bahia de Sa~niind a su cabeza del 
Este y Barlovento de ella, es la mas ventajosa para mantener nues- 
tras fuerzas maritimas en estado de socorrer a la Habana y todo 
el Seno Mexicano, que es el objeto iinportantisinio de nuestra 
Monarquia. 

"Esta Isla, dice Weiives (9, con la de C~rba, son las llaves 
del Golfo de Mexico, de la fuerza de ellas pende la seguridad de 
aquel C;olh y, por consiguiente, la de todos los Establecimientos 
que Ia EspnlSn posrc en aquellos paisges: su mayor interes con- 
sistc cii que se hagan inexpugnables. Ella no podra jamas lisori- 
gearsc de poner sus Establecimieiitos c:iiteraineiite al abrigo de las 
tciitativas eiieinigas, si iio es por la luerza que procurare a aque- 
113s &S Is1u.s ..." Quc el principal medio de esta resistencia esta en 
fortificar la parte del Norte cie Snnio Dotrringo y Bahia de Saitra- 
?!u', dc que Iiastii aora ha dcsciiitlacio fi;.spntin. iii hay apricnci:is 

;--- .-..a) J'art. P. cap. 5. ( \ )  



de que, conociendo la necesidad, trabaje en lo sucesivo en la de- 
fensa de este Canton, teniendo tantos otros lugares que guardar". 
De aqui concluye: "que lo mas ventajoso para la Espana seria 
confiar este cuidado a la Francia, la qual, juntando sus fiierzas 
con las nuestras, haria de esta Isla con la de Cuba la mejor trin- 
chera del Golfo de Mexico". 

Heme servido del testimonio de este Escritor, porque con 
mas certidumbre se conozca la suma importancia de la Bahia de 
Samana; pero sus clausulas merecen a la verdad mas observa- 
cion y reparos de lo que parece. Yo no se quien le confio a Weu- 
ves la llave de nuestra politica para fundar sus proyectos, ni de 
donde infiere que Espaila no ha de hacer en adelante lo que no 
ha hecho hasta el presente. Es verdad que tiene mucho que guar- 
dar en la America; pero siendo la parte Oriental de Santo Do- 
mingo la llave mas principal (como el dice) de guardarlo todo; 
debe ser por fuerza lo que mas guarde. Todas sus riquezas estan 
por consiguiente baxo de esa llave, seria buena conducta po- 
nerla en las manos de otro? <Hay acaso pacto o vinculo entre las 
Naciones que se haga eternamente indisoluble? Lo cierto es que 
nada es mas forzoso en el dia ni de tanta importancia a nuestra 
Nacion, como el conservar en su dominio toda la Costa del Norte 
de la Espariola, poblarla y cultivarla y mantener a Sarnand, utili- 
zar las proporciones que brinda y fortificar su Bahia; cosa mas 
facil todavia de lo que piensa Weuves. 

Porque esta Bahia presenta al Este una boca que por la 
parte del Sur se estrecha con los Arrecifes, entre los quales y el 
Cabo Rezon, que esta al Norte, coloco la naturaleza el Coyo d e  
Levantados. Este reduce la entrada de suerte que de el a la Costa, 
que corre del Cabo Rezdn a lo interior de la Bahia, hay poco mas 
de quarto y medio de legua. Puesta una Bateria en la Tierra-firme 
y en el Cayo otra de la figura que se quiera, no puede pasar 
Buque alguno sin que se sugete a los dos fuegos. Si intenta tomar 
por entre el Cayo y los Arecifes, es mas expuesto el pasage y mas 
estrecho; porque los Amecifes son tambien fortificables, y distan 
menos del Cayo de Levantados que el Cabo Rezdn. Estas propor- 
ciones de defensa tiene Samana en la misma entrada, sin contar 
otras riiudias que ofrece en lo interior. 

La otra utilidad de Samana, que tambien hemos apuntado, 
consiste en las bellisimas comodidades con que esta brindando 
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para que se forme en ella un Astillero, donde se fabriquen tantos 
Navios quantos necesite la Nacion y se establezca un Fundicion 
de Artilleria menos costosa (258). Todo esto viene de la salida que 
tiene por alli el gran Yuna, tantas veces nombrado en nuestra 
obra. Porque como este rio se ha hecho navegable en Champa- 
nes grandes o Barcas planas por mas de doce leguas, de cuyo 
beneficio son igualmente susceptibles el Camu y otros crecidos 
que le entran, como por otra parte las margenes de todos es- 
tos esten pobladas de dilatadisimas y gruesisimas arboledas de 
Cahobas, Sabinas, Cedros, Robles, Hacanas, Cayas, Pinales y 
otras muchas maderas utilisimas, que seria largo referir P e ) ,  se 
encontraria muy a mano y con poquisimo costo toda la materia 
de construccion que se quisiese, sin recelo de escasez por al- 
gunos siglos, con tal qual cuidado que haria nacer en los 
Propietarios su mismo interks. Las Minas de estano, cobre y 
hierro de excelente calidad y abundantisimas, estan todas en 
las cercanias del citado Yuaa, por donde vendrian, como las 
maderas para la construccion, los nietales para la fundicion de 
los canones o las piezas fundidas, si se estableciese la Fabrica en 
el parage donde estan las Minas (260). 

Con qualquiera de estos dos proyectos que se ponga en 
execuci6n y mucho mas con ambos, son indecibles las venta- 
jas que lograria nuestra Nacion y la Isla. Esta, porque se for- 

(238) En la misma epoca Moreau de Saint-MCry abogaba por que se 
convirtiese la Bahia de Samana en arsenal maritimo, a lo cual atribuia gran- 
de importancia. V. su obra citada, p. 433. (ERD). 

(250) NO puedo omitir que 23 leguas rio arriba de Y m a  se hallan las 
citadas maderas de construccidn y copia de Brea y que entre las que no he 
referido deben contarse el Chicharrdn y la Sabicua para quillas, las l'abas 
para palmejares y las Tocum,as, que aca llaman Nkperos, para las obras in- 
teriores. (A) Acerca de la construccion de barcos en Santo Domingo vease 
Haring, Comercio y navegacidn ..., p. 3M; Samand, pasado y porvenir, C .  T .  
1945, p. 71; y nuestro articulo Ida construccidn de barcos en Sanlo Domingo, 
en el diario La Nacidn, C. T., 25 marzo 1942. (ERD). 

(266, La extensa cuenca del Yuna y sus tierras aledanas es la zona de 
mayor porvenir en el pais para la industria arrocera. Alli habra de trasla- 
darse la radicada actualmente en la zona del Yaque, cuyas terrenos son hoy 
destinados, progresivamente, al cultivo del guineo. El problema agriala esta 
expuesto en un Memorandum ncerca de #revisiones de problemas en la roma 
arrocera del Yaque del Norte, inedito, por el Sr. Felix Francisco Rodriguez 
Demorixi, escriio en 1946. Vease Informe de J. J. Machado y R. S. Rodri- 
gua,  1846, acerca de exploracion del Yuna, en Samand, pasado y poruenir, 
C. T., 1945, p. 133-139. Vbasc, ademhs, Proyecto de cannlizacidn del Puna. 
en Charcibn, ob. cit. p. 58-63. (ERD). 



tificaria, se poblaria en la parte mas desierta y en la que mas 
necesita de fortificacion y de gente. Mucho ha que esta cono- 
cida esta necesidad, que le parecih a Weuves un descubrimieii- 
to nuevo. Hace mas de 30 anos que, gobernando la Isla Don 
Francisco Rubio y Penaranda, comenzo a poner en practica las 
:Ordenes de nuestra Corte para poblar la Bahia y se destina- 
ron familias de las Islas Canarias para su fundacion, con las 
quales se comenzo Sarnanu y Sabana la mar; pero con tan in- 
feliz suceso, que no han podido pasar de unas pobres IRanche- 
rias, asi por la humedad de aquellas tierras montuosas, que no 
han podido ventilarse con el corte de las arboledas por los po- 
cos Pobladores y falta de Negros, como por defecto de un Co- 
mercio, capaz de suplir estos inconvenientes. La Nacion conse- 
guiria hacerse mas respetable en todo el Golfo de Mexico, pun- 
to que cada dia va haciendose mas y mas necesario por muchi- 
simos respetos. 

Si se verificase el proyecto de ceder a los Franceses, como 
ellos solicitan, desde G~ange hasta Samand, internando doce 
leguas, perderiamos estas inestimables riquezas y utilidades, de 
que ellos sabrian hacer buen uso. Quedariamos sin la pose- 
sion de todo el Yuna, sin los Puertos maritimos del Norte, sin 
Dajabon y Santiago con sus llanos. Perderiamos las montanas y 
Minas famosas de Cibao, la Vega Real, y toda su llanura con 
riquisimas Minas de oro y plata, y ultimamente el mejor te- 
rreno de Tabacos. En una palabra, quedariamos reducidos a 
la menor porcion de la Isla, para criarles ganados, de la qual 
nos echarian quando quisiesen o saldriamos por necesidad. 
Ellos se contendrian dentro de las doce leguas mientras tubie- 
sen fuerzas para internarse. Sucederia lo que en la parte Occi- 
dental, que el ano de 30, quando escribia el Padre Charlevoix, 
calculaba que les sobraba terreno para cultivar un siglo, y en 
s6lo medio no han cabido en el, se han estendido mas y mas 
sobre nuestras posesiones y aun despues de la ultima demarca- 
cion de limites, han hecho sus irrupciones por varias partes, 
verificandose lo que decimos en la Isla, que despues que cono- 
cieron que no podian apoderarse de ella por fuerza, siguen. la 
maxima de ir ganiindola a pulgadas ("1). 

fifil) En abril de 1778 la ronda de frontera ha116 que el mojon 174. en  
el salle por donde corre el rio Gnarriuas. estaba derribado, y picado consi- 



No ohtante, soy de parecer que debemos dar a Mr. Weu- 
ves y otros Escritores de su Pais las gracias, de que al mismo 
tiempo que dicen lo que les conviene, nos abren los ojos sobre 
nuestros proprios intereses. El funda su pretension en nuestra 
indolencia y en el defecto de fuerzas. Aquella hemos manifes- 
tado que es falsa y que somos mas fuertes, laboriosos y frugales 
que los Franceses y que en otro tiempo hicimos tanto o mas 
que ellos. En orden a las fuerzas, solo les respondere que ni el 
ni yo sabemos quales son la de nuestra Monarquia, que la suya 
no ha hecho crogaciones pecuniarias para el incremento que en 
quarenta o cinquenta anos han tomado sus Colonias. Que las 
nuestras, para fomentarse y tomar vuelo, no necesitan de que 
su Soberano meta el hombro con crecidos caudales. Es verdad 
que sera ni& lento el progreso; (pero qut  rapido seria si, des- 
ahogado de los gastos de la presente guerra, erogase algunas 
sumas quc, recobradas sin mucha dilacion, le dexasen un fondo 
inagotable cle riquezas? 

Para comenzar esta obra bastaran franquezas con que se 
introduzcan en la Isla Negros, utensilios y se saquen frutos, con 
que se animen muchos Espanoles que en la Metropoli no en- 
cuentran sobre que establecer con seguridad y ventaja sus cau- 
dales, a pasar a radicarlos en aquel suelo, donde lograrh un 

deraltle terreno ya estacado recientemente; la autoridad espanola, con pre- 
sencia de los practicos del pais que trabajaron en la demarcacion de limi- 
tes, restablecieron en su sitio aquel signo, pero los franceses en ocasi6n fa- 
vorable, lo removieron de nuevo y colocaron cerca de tres leguas m& al 
oriente de donde estuvo y debia estar. Reconocido el hecho, se procedio a 
establecer la reclamacion del caso, y comisionados oficiales actuaron enton- 
ces, marzo-junio de 1780, para establecer la responsabilidad consiguiente. 
El Vizconde Luis Choiseul por los franceses, y don Gaspar de Leoz y Echalaz 
por los espanoles, provistos de copias correspondientes a los sectores inme- 
diatos de la frontera con inclusion central del punto debatido. (copias sa- 
cadas de los originales archivados en una y otra gobernacion), reconocie- 
ron el mawecho, y con dolor de franceses, restablecieron la piedra. Como 
atropello frances que habia sido todo, fue f i a d a  una declaracih por am- 
bos comision~dos por la que se di6 cuenta a los dos Gobernadores, que ello 
habia sido malsin de dos franceses, Gapy y La Torre "por exceso <le las ope- 
raciones ridiculas del nombrado Souville, agrimensor enviado por el gobier- 
no francts, a fin de medir los limites indicados por el Tratado figurados 
por los Comisarios de las dos Naciones, y no por innovar cosa alguna, lo 
que hace a estos habitantes mas inocentes que culpad os...." (declaraci6n fir- 
mada el 11 de abril de 1780). La madeja tuvo algiin enredo, y los francc: 
.%S en lugar de entregar los malhechores, segun el Tratado de -4ranjuez. los 
sacaron de la Isla y pusieron en salvo. AGI, Santo Domingo 1019. El Trata- 
do de Basilea. de 1795, fue el iIltimo empujon francb para quedarse con 
toda la Isla. (FCC'). 



doce, quince o mas por ciento de utilidad. Muchos de los mis- 
mos Franceses solicitarian con empeno este permiso -62. Ademas de 
estas franquezas seria indispensable hacer Ordenanzas acamo- 
dadas al sistema y destinar UNOS MINISTROS, A QUIENES 
EL AMOR DEL SOBERANO, EL ZELO DEL BIEK PU- 
BLICO Y EL HONOR interesasen vivamente en la felicidad 
de la Nacih  y fomento del Comercio. El que hacen en la Isla 
los Franceses confiesan ellos que da a su Monarquia la pre- 
ponderancia en America, la qual seria mas decidida si logra- 
sen la insinuada estension de limites hasta Samana: por 
que hemos de abandonarles esta prerrogativa tan estimable? 

CONCLUSION 

Lo que he dicho hasta aqui me parece mas que suficien- 
te para que qualquiera Lector se ponga en estado de hacer 
juicio y formar un calculo prudencial del valor real de la Isla 
Espasola en si, del que le da su situacih para el Comercio y 
defensa de toda la America y conocer el tesoro que en ella tie- 
ne la Nacion. Me he servido en muchos Articulos de la auto- 
ridad de nuestros Escritores antiguos y de los estrangeros de 
aquellos tiempos y estos, porque nadie pueda dudar de los 
puntos que sin este auxilio lograrian con dificultad el asenso. 
Pero en realidad, ni yo los necesitaba, ni los habria menester 
el que hubiese visto la Isla; no digo con un espiritu filosofico, 
sino con una curiosidad racional. No he dexado correr la re- 
flexion en varios asuntos que podia y lo pedian por no exceder 

(202) 12ropiicsLa iiiipertinente. En oficio de I'aris 30 de marzo de 
1775, el Conde de Aranda comunic6 al Marques de Grimaldi un antepro- 
yecto para permitir a franceses establecerse legalmente en la parte espafio- 
la de Santo Domingo; antes que el Conde, habia hecho el Duque de Cri- 
II6n .una propuesta semejante. con limitaci6n n la parte fronteriza espafio- 
la, y el Rey, conformandose con el dictamen de la Junta de Guerra, decla- 
r6 que se daria opci6n a tales franceses pero en el interior de la Isla de 
Puerto Rico. Por respuesta al Conde de Aranda, el 2 de mayo de 1776. el 
rey resolvi6 darse tierras a franceses que fuesen precisamente catblicos en 
el interior de Puerto Rico o en el Continente, siempre que, al transferirse 
a dichos dominios cspaiioles. llevasen sus familias y caudales y otorgasen las 
correspondientes obligaciones dc perseverar en el vasallaje del Rey Cat6lico 
en acpelios dominios para poder recibir cartas de naturalizaci6n espafiola. 
AGI, Santo Domingo 1019. (FCU), 



los limites dc mi proposito. Los motivos de la decadencia, no 
hago mas que indicarlos por razones poderosas, quanto digo 
estP sujeto a la prueba de los sentidos o a la conviccion de !OS 

hedios incontestables. Del producto que da una parte del te- 
rreno, sc jwga el que pueden dar las otras dos, mayores y me- 
jores. No he querido tocar en los medios de hacer fructificar es- 
tas dos: lo uno, porque siendo notorios los arbitrios con que 
se ha hecho tan rica y abundante la una, bastarh aplicarlos a 
las dos. Lo otro porque entre estos medios, unos son generales 
para todos los ramos, como es la introduccih de Negros, fran- 
quicia de Derechos, zelo de Ministros, &c. y otros particulares 
y adaptables a cada especie. Para el progreso de las Fabricas de 
Azitcar (por exemplo), es menester unas ideas y principios que 
no conducen para el Cacao, Tabaco, &. y al contrario. Sobre 
todo, el dar noticia de la estension de un t m n o ,  sus produc- 
ciones, sus proporciones y ventajas, es propio del Vasallo apli- 
cado; los arbitrios son del Resorte superior, cuyos esfuerzos y 
cuya penetracibn no alcanza aquel. De este modo comunico, 
como buen Patriota, los tales quales conocimientos que tenga, 
por si heren de alguna utilidad y tributo, como Vasallo, el 
hornenage que debo a la Soberania, dispuesto siempre a obe- 
decerla y servirla con todas mis facultades por el deseo de su 
gloria y de la felicidad comiln del Estado, de que tengo la 
dicha de ser miembro. 
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SE A C A B ~  DE IMPRIMIR ESTE LIBRO 
EN LOS TALLERES TIPOGRAFIWS DE 
VIRGILID MONTALVO, EN CIUDAD 
TRUJILLO, REPC'BLICA DOMINICANA. 
EL DiA 29 DE AGOSTO DE MCMXLVIl 


