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Esta is/a Espanola es la mas 
desdichada def universo. 
Pobre siendo rica. Fernando [I' Carvajal y Rivera. 

EL siglo VII hispanoamericano se puede decir con 
propiedad que es "la centuria olvidada", como la 
denominan Juan Regla y Guillermo Cespedes del 

Castillo, colaboradores de la muy erudita obra Historia de 
Espana y America, dirigida por Jaime Vicens Vives. 

Hispanoamerica reproduce muy flelmente la 2rofunda 
crisis que abati6 a la metr6poli. Espana sufri6 en el orn~n 
intemo unas terribles crisis econ6111icas, cuyas manifestacione:; 
fueron: inflaciones, deflacionl!s , devaluaciones monetarias ... En 
el orden politico: guerras civilcs. En el plano internacional, su 
funesta participaci6n en la "Guerra de los Treinta Afi os" , 
funesta por la perdida de algunos territorios, entre otros, 
Hola..'1da (1647); posteriormente, la perdida de Portugal (1668), 
al realizar esta naci6n su independencia. Y para cerrar el 
calamitoso siglo, su intervenci6n "con derrota y vergiienza" 
-para usar las mismas palabras de Palacio Atard- en la 
coalici6n europea contra Luis XIV. 

El fondo de donde brotan las crisis coyunturales de la 
Peninsula esta en su estructura econ6mica de tipo feudal que le 
incapacita para sostener su imperio, tan vasto y heterogeneo, 
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como el que tuvieron los llamados Austrias Mayores, en la 
pasada centuria. Las principales actividades econ6micas de 
Espana son la ganaderia y la industria lanera. La quiebra de esta 
ultima en el siglo del estudio es una prucba palmaria del vigor de 
la estructura econ6mica que impide el auge de la nisma y la 
reduce a su minima expresi6n. 

Y consecuentemente, la misma est ·uctura econrmica llev6 
al fracaso el monopolio comercial de Espana con sus colonias. 
Al carecer de una burguesia que racionalizara la producci6n y 
distribuci6n de las mercancias, la metr6poli se convirti6 en 
intermediaria entre la clase empresarial de las po tencias 
capitalistas emergentes (Holanda, Inglaterra y Francia) y sus 
colonias. El oro, la plata y demas productos que sacaba de 
America contribuyeron al desarrollo capitalista de los 
preindicados paises, y de manera contraria, a su 
empobrecimiento par las inflaciones y depresiones econ6micas 
que padece. En fin, no hay ajuste entre su estructura econ6mica 
y el sistema mercantilista. 

Santo Domingo -asi Ham ada la isla a partir del siglo 
XVll- coma colonia absolutamente dependiente de su metr6po
li, reproduce las males econ6micos que esta sufre, e incluso 
la supera, por su condici6n de colonia pobre y aislada. Al siglo 
XVII dominicano se le ha Hamada "El Siglo de la miseria1', y 'se 
le podri... ::i.pellidar "El Siglo del pesirnismo", a causa de que esa 
es la mentalidad creada par la urdimbre de las condiciones 
econ6micas y sociales del pedodo. Mentalidad que se revela 
reiterativamente en las documentos oficiales, eclesiisticos y 
particulares de esa epoca. 

La centuria se inicia con las despoblaciones de los pueblos 
de la llamada "Banda del Norte", a saber, Puerto Plata, 
Montecristi, Bayaha y la Y..-guana, que afectaron gravemente a 
la ganadeda. De las 110,000 cabezas de ganado que habia en 
aquellas regiones solo se pudieron salvar 2000 para las nuevas 
poblaciones de Monte Plata y Bayaguna (1). 

En rigor, las devastaciones produjeron graves 
consecuencias, entre otras, el alza de los precios de la carne y de 
otros productos y una baja salarial por la disminuci6n de las 
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exportaciones y las importaciones. La frase "sueldos tan cortos 
para tierra tan cara", del gobern~dor Diego Gomez de Sandoval, 
quien sustituy6 a Osorio, revela la gravedad de la cns1s 
econ6mica que llev6 a la muerte por hambre a muchos ya la 
miseria y a la af1ici6n de los sobrevivientes. 

El cultivo del cacao sustituy6 a la ganadeda, pero tambien 
la producci6n de ese fruto se enfrent6 a condiciones muy 
adversas que la llevaron al fracaso: carencia de mano de obra, a 
causa de la muerte par epidemias de muchos agricultores negros 
en las a1i.os 1651 y 1666, azate de plagas que dej6 a la mayoda 
de los cacaatales secos, mas un terremoto, un cicl6n, otra peste, 
en 1669, que mat6 a 1,500 personas, principalmente esclavos, y 
finalmente, las pocas matas que quedabanlas destroy~ en 1679 
un temporal que tan1bien afect6 mucho a las plantaciones de 
yuca y platanos (2). 

El pafs, incapaz de sostenerse econ6micamente por sf 
mismo, por orden de la. Corona lleg6 a depender directamente, 
por medio del situado, de otras colonias, la Nueva Espana unas 
veces, y otras, el Nuevo Reino de Granada. 

Los males econ6micos aquf apuntados provocaron otros de 
tipo social y politico: muertes por hambre y por epidemias, 
alzamientos de espafioles ( el de· Hernando de Montoro y un 
grupo de peninsulares como protesta por las despoblaciones), 
rebeliones de negros esdavos (llamadas cimarronadas), 
emigraciones a otros pafses, que llevaron a una considerable baja 
demografica, y finalmente, la instalaci6n en la parte oeste de la 
isla de una colonia francesa, que se denomin6 la colonia de 
Saint-Domingue. 

A finales del siglo en cuesti6n regfa la arquidi6cesis el 
arzobispo Fernando Carvajal y Rivera, cuyas cartas enviadas a la 
Corte reflejaban las condiciones sociales en que se encontraba el 
pafs, y denunciaban sin tapujos y sin temor la causa de los males 
y proponfan remedios para los mismos. 

En una de sus primeras cartas al rey retrataba la verdadera 
realidad del pais: 

Toda esta is/a es muy pobre y cos/ todas las haciendas de 
el/a se hon perdido; ca/dos las casas sin haber m edia para su 
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reparo, las tierras baldfas par no haber gentes, ni negros,
las monter fas mds en poder def (ranees, o cercanas a sus 
parages, con que no aprovechan, las minas sin beneficiarse 
par no haber cauda!es ... Toda esta is/a es un agregado de 
pobres (3). 

Y en una relaci6n que envi6 al rey, manifiesta el contraste 
entre el estado miserable antes descrito y las grandes recursos 
que atesora el pa is: 

... es la mds fructffera de las is/as de Indios, de tan buen 
temperamento, tanta abundancia de rfos y tan buenos 
puertos que abundan de rega/ados pescados, de tan ricas 
maderas, para todo tan cercana a Espana, de tan y tan ricas 
minas diferentes, de frutos tan nobles, que crfa hombres 
tan 110/ientes, y que es mejor que las is/as de lng/aterra y 
Sicilia, es digna de todo aprecio, es la mds desdichada que 
hay en el universo (sic) (4). 

La Iglesia reflejaba muy fielmente la situaci6n de miseria y 
pobreza del pafs. El numero de sacerdotes disminuy6 a 49, 
afectando a las fieles, par cuanto el corto numero de ministros 
no podia atender a sus necesidades espirituales. La renta que 
recibian las curas era muy poca, lo mismo sucedia a las 
can6nigos; ademas las cobraban atrasadas. Las iglesias, par falta 
de reparaciones, se estaban cayendo, y caredan de ornamentos 
para el culto y de harina para las hostias. La catedral 
"asquerosa", sin seminario donde se estudiara para el 
sacerdocio. Y en rigor, "siempre que lo secular este pobre 
-coma observa Carvajal y Rivera- es preciso serlo lo 
eclesiastico" (5). 

El arzobispo, en 
Cifuentes, describ ia 
atravesaba la Iglesia: 

una epfstola que envi6 al Conde de 
la verdadera situaci6n par la que 

Toda es verdad, esto esta acabado, Dias ofendido, la gente 
tiranizada; el cu/to de Dias indigno, sin ec!esidsticos par no 
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haber tftu/o para ordenarse, sin curatos, porque casi todos 
no tienen congrua; a tftulo de el/as no puedo ordenar a 
ninguno ni al de prebenda... Hab/o c/aro, o tomarlo o 
dejarlo, o bien ig/esias, dignidad y p((.:bendas dotadas, o 
quitarse/as ... (6). 

El prelado muy certeramente diagnostic6 las causas de los 
males que padeda el pais. La causa determinante era el sistema 
comercial de Espana basado en el mercantilismo, que llev6 a un 
rigido monopolio, cuyos principales beneficiarios fueron 
burgueses extranjeros que habitaban, unos en Sevilla, y otros en 
Inglaterra, Francia y Holanda, los cuales remidan a los que 
estaban en aquel puerto sus manufacturas, y percibfan las 
materias prim as y los tesoros de las lndias. J uzga a estos 
hombres coma los mayores traidores y enemigos de la Corona. 
Y considera que ellos quitan al rey "lo que pudo tener y ser 
rico". De esta manera le van "desmoronando la Corona". 

Sin ambages apunta c6mo operaba ese sistema comercial y 
los males que se derivaban del mismo: 

L/eva trapos a estas Indios y en el/as cuantas maldades; 
hoy saca de el/as las tesoros para las enemigos nuestros, 
//eva la plata sin cufio para que las gentes /abren a/16 sus 
monedas y esto par un poquito de interes y par el pasan 
par alto ias mercanc fas vedadas, dando armas al enemigo 
que nos quita lo que es nuestro, y otras muchas cosas mas, 
que son para boca a boca, y aun lo dicho son solo 
conc/usiones que necesitan de saberse las principios y 
dar!os palpab/emente. El es el que ha perdido esta Isla ... 
(8). 

Por su odioso sistema surgi6 el contabando con graves 
dafios no solo para el fisco, sino tambien para la economfa de la 
colonia al despoblarse por orden de la Corona los precitados 
pueblos de la Banda del Norte, lugares que los franceses 
ocuparon reconando el dominio del rey en la isla e infligiendole 
grandes dan os, por cuanto gue utilizaban esos lugares como 
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punto de apoyo para ejecutar acciones de pirateda no solo en 
las poblaciones espaiiolas de la isla, sino tambien en Panama, 
Portobelo, Veracruz, Campeche, Cuba, la Margarita, Cumana, 
Trinidad, la Guaira y Maracaibo (9). 

El problema es mas grave debido a la poderosa influencia 
de las comerciantes sevillanos en el Con~> jo de Indias, 
organism a que ten fa a su cargo la direcci6n politica y 
administrativa de las colonias de Espana en America. Asi le 
senala al Conde de Cifuentes en una de sus epistolas: 

... siento solo que vivan tan ciegos (las ministros de/ 
Consejo} que se dejen solo engaflar de ese lmpropiamente 
comercio, el mayor enemigo que tiene el Rey, el que le 
desmorona su corona, tiraniza sus vasa//os, y ha de dar fin 
de la monarqu fa ... (7 0 }. 

y mas adelante asevera que: 

.. . puedo asegurarlo, conozco sus buenas mafias, y lo que 
tiene el Rey en ellos, y lo dare palpable, y que cuanto los 
engrandece y lo exenciona tan to mas se deguella (sic} (7 1 ). 

Carvajal y Rivera emprendi6 una crnzada en defensa de las 
intereses reales que veia seriamente lesionados por lo que 
llamaba " el triunvirato de Sevilla", es decir, t res grandes 
comerciantes instalados en ese pun toque, como antes sefialamos, 
gravitaban poderosamente en el rey y el Consejo de lndias, de tal 
manera que les delinearon una polfrica economica muy 
favorable a sus intereses y lesiva a las regal fas de la Corona. 

En una intensa actividad epistolar escribi6 varias cartas e 
informes al rey, y a todos o casi todos los ministros del referido 
Consejo, explicando cual era la verdadera realidad de la colonia, 
y de las de mas de las Indias y critico de manera responsable y 
con s6lidos argumentos la politica colonial monopolista, que 
inexorablemente llevaba a la perdida de Santo Domingo y de 
otras colonias en America. Fue, quiza, el mayor crf tico del 
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sistema comercial espafiol. Asi por ejemplo, en una de sus cartas 
al Conde de Cifuentes aflrma q~e : 

El comercio porque do (aunque no da lo suyo) es ofdo y 
arbitro de/ gobierno. Quita y pone lo que quiere y 
desmoronando la Corona de/ Rey es tratado coma amigo y 
de todo le hacen duefio. Aniquila las vasallos, deja 
exhaustos las tesoros de todas las lndias para darlos a 
extranjeros. Contra Espana las arma. Es tirano. Y cuanto 
par las hechos hasta aqu f, manifiesta serf a, continua sus 
buenas operaciones, sin que estos ni las otros sirvan de 
escarmiento, ni de abrir las ojos a las def gobierno para su 
reparo (7 2}. 

Esto era lo que mas abada el prelado. La Coro,ia a la vista de 
tantos males no rectiflcaba su polf tica econ6mica. 

Par el Dias que adoro protesru a V. £. (el Conde de 
Cifuentes) y le pi do que redima su alma, la de/ Rey y la de 
las consejeros. De pie a cabeza van erradvs. (7 3 ). 

Sin eufemismos ni rodeos critic6 a los mimstros del 
Consejo. Consideraba que debido a su morosidad tenian 
estancados los negocios de Indias, y por ello se agudizaban mas 
los problemas indianos. Ademas, era de opinion que habian 
caido en la injusticia e indolencia, por cuanto beneflciaban al 
Consulado de Sevilla y a los malos funcionarios de las colonias 
hispanoamericanas y castigaban a quienes debian premiar par su 
lealtad y fidelidad al rey. He aqui la agudeza de su critica: 

... El cimiento mas seguro para conservar las monarqufas es 
la justicia, asf la vindicativa coma la distributiva, una y 
otra se quebranta sin rebozo. Los reos se indultan con 
plata; /os o ficios y gobiernos con t ftulos de beneficios se 
compran, las pobres nunca merecen, todo lo a/canza el 
dinero... Abundan las rfe/itos, las injusticias, 
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atropellam ien tos, sensualidades, informaciones fa/sas, 
robos, y tiran fas, I.en que parara aquesto? (74). 

Pero lo que mas pesaba en los sentimientos del prelado era la 
continuidad de los males: 

... No m e due1 1;;n las penas referidas como la continuaci6n 
de los yerros nacidos de la fa/ta de don def Consejo en /os 
que debieran tenerle para remediar las dafios presentes, y 
obviar !os venideros ... (7 5). 

En carta a Luis de Cerdeiio, uno de los ministros del 
Consejo, le deda que en todos las dominios del rey veia 
"injusticias ... tiranias y atropellamientos", pero que todos estos 
males ten ian su nacimiento en la metr6poli, y las colonias lo 
reflejaban y reproducfan fielmente: 

.. . Viene el dafio de Madrid, en donde se venden y compran 
los o ficios y garnachas, aca se saca el precio con muchas 
ganancias, que siempre tiran a el/a todos !os mercaderes 
(7 6). 

Al parecer el met ropolitano estaba influido par ciertas 
doctrinas polfticas que surgieron a fines del siglo XV I, 
rigurosamente hablando, por la escuela de las Monarcomanos, 
cuyas doctrinas estin contenidas en las obras de Hatman, La 
Franco Gallia, de 1573 ; la de Teodoro de Beza Du Droit des 
magistrats sur !eurs sujets, de 1575, la de Languet y du Plessis 
Mom ay Vindiciae contra Ty ranos, y la de Buchanam De iure 
regni apud Scottos, editadas en la misma epoca que las dos antes 
citadas. Para los Monarcom anos el pueblo es coma causa 
eficiente ''jamas hubo h ombre que naciese con la corona en la 
cabeza y el cetro en la mano" (Vindiciae), mientras que el 
principe es causa final - " los magistrados han sido creados para 
el pueblo y no el pueblo para los magistrados" (Beza). En esta 
perspectiva se considera que las relaciones entre el principe y el 
pueblo estan fundadas por un pacw (no en un contrato, como 
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en Rosseau). Por una parte estan vinculados a Dios y aceptan su 
ley, tanto gue de otra se conciertan el puehlo y el pdncipe 
dando origen a la comunidad pol f tic a que el rey gobernara con 
justicia y el pueblo le ohedeced en tan to cum pla con tal 
condici6n. Si el rey viola la ley de Dius o la del pafs, objeto de 
ambos contratos, e_·iste el dcrecho, qae cs definido como deber 
moral, de resistir la tiran fa. Pero este derecho no es nunca 
individual sino quc pertencce ,1 c1ert.as entidadcs como los 
magistrados subalternos (Vindir iae) o la sanior pars de la 
poblaci6n (Beza). A tenor de es':as ideas en un Memorial 
presentando al Consejo de lndias, datado en 1699, el 
arzobispo le explica su idea <le1 gobicrno : 

... Rec fproca es la ouliyacion entre el Sei'ior, y sus vasallos. 
Estos Jeben obedecerle prontos, servir!e con !ea/tad, 
fide/idad y fineza, hasta perder la vido en su defensa. Pero 
el pdncipe esta obligadn (mbrm 1odo n11estro F.P. M-)a 
mantenerlos, arnpararlos, y detende1/os y premiar!os. 
Hazen su deber aquellos pobres; y lu l/lle experimentan es 
negar/e el u::;o def /Jer.:cho Natural, la justicia, la 
compasi6n, y la l /1ristiandad (sic) (17). 

Pero la actitud del gobierno hacia Santo Domingo, negaba 
su obligacion. Los vasallos no eran pi otcgi<los, 11i amparados, ni 
premiada SU lealtad -los mas lt.:ales de tock1 d lmperio Espanol, 
-seglin el arzobispo-. t,] os mori,rn de harnbre y sus lamentos 
no llegaban a los oidos del rey, a causa de quc los ministros no 
se preocupaban ·1i (J~L!,""l:l JJ. e.1 r- - ' ' . ...: m0narca la real 
situacion de la col ·,nia y •. is t c _,•; p r .i • e~ul\ er su problem as. 
Al contrario, la Coron;1 .o. t · :i d c1.D •. uH.io"10. Todo lo 
concernien te a sus yrook m.....,, 1~ , 1 t.. ~c. _ .;_ .<i co:-te lo t:enia 
detenido y engavetadu. Mas rio er..i ls-. Li. , -.:ti ud del ministerio 
para con los ricos mercadercs m:-tal;;aos en Sevilla . 

... No hay e.xpedu:n.e, todo .)e e::.tan ... a, pene el que pene. 
To/ere el ultra;ado. , Jo hu:;, premio pura el que bien sirve, 
todo lo aba ~· ,, 
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.. . Haya justicia, Senor, haya piedad, haya compasi6n, haya 
cristiandad. Y advierta V.5. que es peligrosa tanta duraci6n 
de sinrazones, tanta eternidad de atrope/lamientos. Es 
c/ima nuestro; siendo para los extrafios, no hay dificultad 
alguna, pi don lo que pidieren, pero si es para vasallo, que 
merecen de justicia, y son pobres, I as puertas es tan 
cerradas O todas SUS sup/icas (18 ). 

El mitrado criticaba la lentitud y el desgano de los 
ministros en el despacho de las asuntos relacionados con los 
vasallos de la Espanola, y con las de las demas colonias que 
eran pobres, y en su mentalidad veia el problema en una 
dimension puramente etica, independiente de la estructura 
econ6mica que influia poderosamente en la conducta de los 
miembros <lei Consejo, que gobernaban para favorecer al 
comercio sevillano y a las clases dominantes en detrimento de 
los pobres. 

Criticaba, ademas, la inexperiencia de las ministros en las 
asuntos indianos. Era de parecer que ellos deb ian, antes de ser 
nom brados, haber servido en las Indias varies aiios. .. Esos 
factores llevaban a que foera "casi eterno el despacho del 
Consejo". Y se le podia quitar la palabra "casi" si se trataba de 
las vasallos pobres 

... que no tienen agentes, que los mu/Ian, y as! se quedan en 
perpetuo silencio, penando en estas Indios, los que lo son, 
el martirio de un cuchillo de polo (9 }. 

Este desden de las ministros por la colonia llevaba a una 
irracionalidad administrativa. El pafs no tenfa comunicaci6n 
constante y eficaz con su metr6poli debido a la tardanza de 
meses y hasta de aiios en llegar embarcaciones de Ia Peninsula y 
de las colonias del Caribe y de tierra fume; lo que era 
inconcebible para el prelado, pues la organizaci6n administrativa 
indiana hacia de Santo Domingo alga asi coma "la Madrid de 
todas estas islas y tierra firme", par cuanto gue la Audiencia de 
Santo Domingo abarcaba -para la epoca en que escribia- una 
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amplia jurisdicci6n. De acuerdo con la Recopilaci6n de Leyes ae 
Indias publicada por Carlos II en virtud de la Real Cedula de 18 
de mayo de 1680 la Audiencia de Santo Domingo 

... Tendrfa por Distrito todas la is/as de Barlovento y de la 
costa de tierra firme y en el/a de las gobernaciones de 
Venezuela, Nueva Anda/uc fa, Rfo de la Hacha, que es de la 
Gobernaci6n de Santa Marta; y de la Guayana o provincia 
def Dorado y no mas, partiendo termino con el mediod fa 
con las cuatro Audiencias def Nuevo Reyno de Granada, 
Tierra Firme, Guatemala y Nueva Espana, segun las cartas 
que corren de/ mar de/ norte por el poniente con las 
provincias de la Florida y par lo demos con las de/ mar de/ 
norte (20}. 

Y ademas de extensa jurisdicci6n en el orden de lo jurfrlico 
y lo administrative, tambien tenfa esa extension la provincia 
cclesias tica dominica11a que comprend:fa la arquidi6cesis de 
Santo Domingo~ · las di6cesis de Puerto Rico, Santiago de Cuba, 
La Habana, Caracas, Guayana de Venezuela y la Abadia de 
J amaica, entre otras. De suerte que en la 16gica del arzobispo era 
irracional el estado de ahandono en quc se encontraba "la 
Madrid" de las Indias. 

Lo que aurnentaba los males de los subditos era que, 
impedidos de comerciar libremente -par la polltica 
merca.ntilista de la Corona-, y el poco t rafico comercial con la 
metrbpoli, estaban atrapados en un estancamiento econbmico 
cuyas consecuencias sociales eran : harnbre, miseria ... De ahi que 
la mayoria de los fieles no iban a las temples en el d ia, para que 
no les viesen sus harapos, sino en las noches, en las que tambien 
salian a pedir limosnas para unas "fritas que comen para tenerse 
en pie" . Sin embargo, sufdan calla.dos, no se al teraban, ni 
hacian tumultos, mantenian, a pesar de su gravedad econ6mica, 
la fidelidad y lealtad al rey, a pesar de las ejemplos de tumultos 
de vasallos inconfo mes en Madrid y Nueva Espana. Se 
admiraba, par tan to, de la fldelidad de las dominicanos a su rey, 
sin "deberles nada". 
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Frente a los males que los dominicanos padecian, la 
reacci6n del gobierno era martirizarlos mas. 

Solo cuida el Consejo de apretar/os, estirarlos para que 
mueran de hambre y desnudez y lo consiguen en parte, 
porque el origen de su continua epidemia es la ma/a 
vianda ... Carecen dt: medicinas, mueren de necesidad 2Sera 
aquesto cristiandad? No comercien, no comercien. iGran 
Gobierno! Sus riquezas son cueros de taros y de vacas y 
sebo que con gran pe/igro adquieren par las monterfas. 
Este no hay quien lo saque, no es genera para Espana ... 
No comercien, que /indo! 2Quien las ha de sustentar? 
2No se podran valer de sus haberes? ilmp fa fey ! iCrue! 
aprieto! iTirano mandar! (2 7 ). 

El prelado no se qued6 al nivel del diagn6stico de los 
males, sino que tambien propuso varias medidas que 
consideraba imprescindibles para la conservaci6n de la colonia. 
Pensaba que era una vergUenza para la Corona espafiola la 
situacion por la que atravesaba el pais. Y que, de continuar asi, 
en pocos afios seria dominada por los franceses. Pero el estado 
miserable que exhibia Santo Domingo le forzaba a pensar que el 
rey " t acitamente no la queria". Y que de continuar asi era 
mejor para el honor de Espafia abandonarla. Asi asevera que : 

Dueno es el rey de dejar!a1 pues es suy a, pero no lo es, 
conservandola, para no amparar, no de fender ni premiar a 
estos hombres par vasal!os y par las triunfos que han dado 
a la Corona y su desinteres. Si no le esta bien tener!a 
(coma a la verdad como esta de nada le sirve, mas que de 
multip/icar pecados y gastos) aband6ne!a, saque la gente de 
aquf ... {22). 

Y en carta a Luis de Cerdeno senalaba que, de continuar el 
estado de penuria y abandono de la colon ·a, era recomendable 
que el rey mandase ~socuparla y colocar sus abitantes en 
otras partes de sus ominio:., pues en todos 1 faltan vasallos 
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( 23 ). Pero era de opinion que a causa de la form idable posici6n 
geografic a de la isla, la que consi<leraba una de " las principales 
Haves de las Indias", y " puerta, no menos la principal", para el 
socorro de las costas indianas en manos espafiolas, y ademas, 
por la fertilidad de su suelo, y ser la primera que pis6 el espafiol 
en America y donde primero se predic6 en el nuevo continente 
la fe cristiana, recomendaba conservarla. Pero para ello era 
imprescindible que la Corona atendiera a la soluci6n de sus 
males, mediante u na politica que atacara de ra iz sus problem as 
y se ocupara de su fom ento econ6mico e hiciese felices a sus 
vasallos ; tal era una obligaci6n moral de Espana. De ah i queen 
su Memorial al rey , le aconseja: 

... cjuitar la ocasi6n de las extrafios de dez ir, que el fin de 
la conquista, no fue dilatar la fe, sino de/ amor de la p /ata 
(sic) (24). 

El com o fiel vasallo del rey, celoso de sus regalias y de la 
conservaci6n de sus dominios, y como pastor que ten ia que 
velar por los pobres que sufrfan, crey6 su deber seii.alar los 
abusos, las in justicias, las tiran fas, en fin, todos los males que 
conspiraban al desplome del imperio espa.nol. Y proponer los 
remedios que consideraba necesarios para la salud de la colonia.. 

El prelado consideraba como el mayor de todos los males, 
o el mal de donde deriva.ban los otros : el monopolio comercial. 
En todos SUS escritos es lo que critica con m as reiteraci6n y 
severidad. En casi t odos repite que la salvaci6n de la colonia esta 
en que se le permita comerciar con Flandes. En realidad, la 
soluci6n propuesta por el mitrado no era nueva. Antes, 
propia.mente hablando a princ1p10s del siglo XVII , el 
arzobispo Davila Padilla propuso, para terminar con el 
contrabando y obviar las despoblaciones de los pueblos de la 
Banda del Norte, el comercio librc con las naciones extranjeras. 
Pero esto "es muy desabrido - observ6 el proponente- para los 
mercaderes de Sevilla que son solos los que de toda ella cargan 
para esta isla" (25). De suerte que la propuesta de Carvajal y 
Rivera era mas limitada que la del precipitado arzobispo, pues 
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solo pedia que se permitiera el comercio con los flamencos. 
Su oposici6n al comercio sevillano no solo se contenfa en 

su pensamiento, expuesto en sus escritos a la corte, sino 
tambien en la practica. Frente a la escasez de harina de trigo que 
sufri6 la colonia en 1696, y en vista de que la metr6poli no la 
mandaba, pidio a las autoridades coloniales que la importaran 
de Nueva Inglaterra, lo que no aceptaron aduciendo que ello 
daria lugar al contrabando de ropas y de otros ardculos en los 
mismos barriles de la harina. Argumento que consideraba debil e 
insostenible por cuanto los barriles podfan barrenarse al llegar al 
puerto. Se lamentaba de la negativa del gobernador y de la 
Audiencia a su petici6n, gue procuraba abastecer de un 
alimento tan necesario como el pan para la defensa y 
conservaci6n de la colonia. Se preguntaba si los habitantes de 
Santo Domingo eran peores gue los de Malaga, a guienes se Jes 
provey6 de trigo, durante la escasez que padecieron, desde 
Argel, Marruecos y Fez. Pensaba que si la ley prohibfa a las 
au toridades proveer de pan una colonia cuya conservaci6n le era 
necesaria, y que si los aliados ingleses y holandeses eran peores 
que los moros, a quienes se les compr6 la harina para Malaga, el 
ordenarla: 

que se cercene def Padre Nuestro aquella petici6n, el pan 
nuestro de cada dia dcinos/o hoy ... (26). 

Uno de los graves problemas que al prelado preocupaba era 
la baja demografica. La situacion era dificil por cuanto que los 
franceses iban ocu pando cada vez mas terrenos a los espa.ii.oles, 
y que a pesar de estos tener ciertos exitos al empujarlos mas 
hacia el oeste, ellos retomaban sus anteriores posesiones, y 
ademas, las aumentaban a causa de la falta de tropas y 
poblacion necesaria que sirviera de antemural a la penetracion 
francesa. Las migracio11es -por las crisis econ6micas, las 
epidemias, los terremotos y los ciclones, provocaron una seria 
crisis demografica que preocupaba no solo al a.rzobispo, sino 
tambien a otras personas de su generaci6n, que participaron de 
las mismas experiencias y circunstancias hist6ricas y sociales en 
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Santo Domingo, y veian que esto causaria la derrota de los 
espaiio!es, y la consiguiente perdida de la Primada de las Indias. 
No habia proporci6n entre el numero de los espaiioles en 
comparaci6n con el de los franceses. Estos superaban a aquellos. 
Se estima que para el 1681 las franceses eran 7,848, de las 
cuales 4,000 estaban armadas ; por el contrario, las espaiioles 
no alcanzaban a 1,500 familias. Esto llev6 a las autoridades ya 
varios vecinos a solicitar a la carte la remisi6n de familias 
canarias. Las primeras llegaron en 1684, pero la muerte de 
muchos por las viruelas, mas el cese de esta corriente 
inmigratoria en el tiempo en que escribia el arzobispo, hizo que 
algunas personas solicitaran mas poblaci6n canaria. Asi, por 
ejemplo, Gregoric Semillan Campusano, Relator de la 
Audiencia, y Fiscal interino, en un Memorial fechado en Santo 
Domingo el 16 de agosto de 1687 solicitaba al rey el envio de 
200 familias blancas de las Canarias. Asin1ismo Fernando de 
Araujo y Rivera, oidor de la misma Audiencia, proponia la 
remisi6n de 500 familias. Tambien en una muy interesante 
representanci6n de Fernando Jose de Haro Monterroso 
encontramos la misma idea de aumentar la poblaci6n con 
canarios (27). 

El mitrado en todos sus esci.tos presenta la idea del 
aumento poblacional coma de absolu ta necesidad para la 
conservaci6n de la colonia, pero era de opinion que para 
garantizar mas el logro de esa finalidad no eran los canarios las 
mas idoneos, pues conceptuaba a estos como gentes de "mala 
ralea", y "lo pear que podian traer". Su simpatfa estaba con los 
flamencos. Consideraba que eran mucho mas aptos para 
colonizar que los canarios. De ah i que en todas sus cartas y 
representaciones a las autoridades metropolitanas y a las 
colonias solicitaba la inmigraci6n flamenca. Pedia 6,000 
familias, es decir, unas 30,000 personas. Pedia, ademas, a la 
Corona que ordenase a las autoridades de tierra finne e islas que 
los delicuentes condenados a muerte fuesen enviados a Santo 
Domingo a trabajar perpetuam ente a las minas, y que las 
sentenciados a galeras fuesen tambien remitidos a la colonia a 
laborar en las minas durante el tiempo de su cor:dena pues "que 
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las muertos no sirvcn de JJatLt ni en estas costas hay galeras" 
(28). Proponia, tambicn, qtt" <;<' tr;ij·~sen 1,000 negros, de las 
cuales 200 debia n destinarse a la minerfa (29 ). 

Proponia, t< mbien, para resolver cl problema de la escasez 
de m oneda, que sr labrase u11a de cobrc. De ah i su propuesta de 
ocupar los referidos individuos en las actividades mineras. 

Otra de las ideas reitcrativas en sus cpistolas es la necesidad 
de desalojar de la isla a los franceses. Consideraba oportuno el 
memento para emprender Hna cruzada en contra de ellos, con la 
finalidad de sacarlos de la isla. En el tiempo que escrib fa sus 
Noticias .. . Francia, bajo la egida de Luis XlV, concentraba SU 

atenci6n en Europa, donde lnglaterra, Holanda y sus aliados 
alemanes luchaban par llevar a su ocaso el poder del Rey Sol. 
Para el exito de dicha cruzada cre fa neccsario un buen plan 
militar, la construcci6n de castillos en las costas, el envio de un 
oficial de la Armada de Barlovento, premiar a los soldados, por 
cuya lealtad y luch;u; a favor del rcy TJada se les hab fa dado, asi 
tambien, que se lcs dcjar;-1 el boti11 que tomaban a los franceses. 
Llamaba la atenci6n. fin<tlmentc, a desconfiar de lnglaterra 
- aliada de Espana en csc momenta- pues pensaba que estaba 
en las miras de esa naci611 ;:ip•Htcrarsc de la isla por su excelente 
posici6n estrategica y sus cuarttiosos recursos naturales (30). 

Los escritos de Carvajal y Rivera a la Corona criticando la 
administraci6n colonial. desi::tibiendo el estado deplorable de la 
isla y proponiendo soluciones, abarcan aproximadamcnt.e una 
decada. Ni el rey ni tampoco ninguno de los ministros le 
respondi6. Solo el Conde de Galvez, a la saz6n virrey de Nueva 
Espafia, le contest6 dicien.dole que habfa comunicado al 
Consejo las ideas del 111etropolitano. 

Sin embargo, esa instituci61 comprendi6 la necesidad de 
resolver la crisis demografica mediante la remisi6n de inmigrantes. 
Mas no flamencos, coma proponfa el arzobispo, sino canaries. 
Los ministros pensaban que la Compafi 1a de Flandes, a la que se 
les encargaria el t ransporte de las inmigrantes flamenco.,, funda
d a um. compaiiia de comercio y utilizar1a a la isla de Santo 
Domingo coma almac~n para inrrod cir sus productos en las 
demas colonias hispanas. Considcraban, ademas, que los barcos 
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de la referida entidad comercial no reconocerian a la Casa de 
Contrataci6n de Sevilla (31). Lo que, en rigor, jamas ellos 
podian permitir. Al tener noticias de esta resoluci6n el prelado 
exclam6: 

Que enamorado 11i11en de el/a! (la Casa de Contrataci6n) 
yo se que si conocieran sus mafias no la ansiaran tanto. Los 
navfos que tienen sus permisos siempre traen artfculos 
prohibidos (32). 
El consejo, ademas, consider6 inpracticable la fortificaci6n 

de toda la isla, par lo que rechaz6 tambien esta propuesta del 
prelado. A las demas proposiciones al parecer, no les dio 
importancia, porque la idea que la Corona tenia del pais era que 
jamas recobraria "el auge antiguo de su opulencia" (33 ). El 
arzobispo conden6 esa actitud y coma un atalaya veia que, par 
el gobierno no enmendar las errores, el imperio espafiol se 
desplomaria en poco tiempo (34 ). 

El mitrado, sin embargo, hizo un ultimo intento. Decidi6 ir 
a la carte. Sali6 disfrazado y de madrugada el 4 de enero de 
1698, viofando una disposici6n que estableda que ningun 
prelado podia pasar a Espafia sin permiso de la Corona. Ya en la 
Peninsula, en un Memorial, antes dtado, describia las males que 
padeda la colonia, repetia sus crf ticas y reiteraba sus 
propuestas. Mas no foe oido. Decidi6, entonces, renunciar a la 
mitra, pretextando achaques. Se retir6 al convento de su orden 
en Conjo, donde vivi6 el epilogo de su vida "trastornado", 
seglin algunos documentos oficiales. Muri6 el 26 de abril de 
1701, cuando afloraba el Siglo de las Luces. Centuria que hiri6 
de muerte a las grandes imperios coloniales y abri6 el sepulcro 
del Antigua Regimen, en que foe sepultado el Imperio Espanol, 
menos de dos siglos despues de la muerte del mitrado, vfctima 
de SUS contradicciones, que el quiso conciliar, y evitar asi SU 

estrepitosa caida. 
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