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Capitulo Primero 

NEGOCIACIONES DE 1814 a 1825 

Lesumen de Ias negociaciones entre Francia y Smto ""$. de 1815 a 1825. - El fnterds marltimo co!dpl d-I os 
p-m aiior ~i huuncita. - dniaa6n creada por ei 
tratado de Paris, - CMusala secreta y hasta ahora ignora- 
da. - Comspdcnda a este respecto entre 1 prlnd Pd" TaUeyruca y el b e  Malouet. - Texto de la clhs a e 
m - Su habhdad. - Su alcance. - Suscita en Francm 
el anrmismo de Inglaterra cuan? a la vuelta de toma de 
posesih ue Santo Dominga - Pnmems misiones a Ssam 
Domingo. - DauxioPLavaysse, Medina, Dkawmp. - Etetrao 
tacibn, .- Intriga habilmente urdida. - Bi principio de la 
ind ibn es puesto r Pttion. - ~ misterioso de Me 
ainr - L. comision m i f '  tar que lo 'uz -LO que rochice 
h dilh de Diuurion-Lavaysse. - h &Ibh i p r e c d  ua* 
mente la situacion. - Segunda misih.  - Los s e f i ~  de 
Pontan- y %mangart, -co+rias reales. - A-da dl. 
versa que reciben los cormsanos m el oeste y en el no*. - 
PCtIon sigue oniendo la .m t ion  m el -o de la hdem 
nizacium - L piitim en ias en 18s. - 
Esta segunda misldn fija la opini6n del bierna - Nelpcia 
dones s e m m  hasta 1u24. - Mi& k gemaal Bogd en 
Francia. - Pr#mipacicmes de la colonia de las que el riesf- 
dente B a s i e i  partido. - ihs nuew agentes hii&ms 
llegan a % arf. - C a W r  de h nuevo negociacih que 6i- 

e- Aotectorado. - Proyecto del se& & Yiiieie. - 
ptura de la negociacion. - Haid hubiera pociido conse- 

r"' r entonces que la dfra de la lndemnizacsbn se fi ara en 
00 rnillonts. - Carta del sdior de Villele sil seiior d e Cler- 

mont-Tonnem. - La verdad mbre la negociacion de m- 

Hay que ser justos, aun con gobiernos caidos : 
.o podernos abordar esta parte de nuestro trabajo 
in rendir un brillante testimonio a los hombres 



LIBRO TERCERO. CAP~TUU) PRIMnRO 

de estado que inauguraron en Francia el gobier 
no de la Restauracion. Las investigaciones que nos 
hemos visto obIigados a hacer en los archivos de 
varios ministerios, para percibir el primer hilo de 
las negociaciones entre Francia y Santo Domingo, 
nos han ensenado lo que habian sido las cuestio- 
nes maritimas y coloniales para los hombres poli- 
ticos que pusieron la mano en los negocios bajo 
el gobierno del rey Luis XVIII. En la primera, 
como en la segunda Restauracion, en medio de las 
graves preocupaciones que asediaban desde fuera, 
y de los dolorosos tirones del interior, el interes 
maritimo y colonial se considero como uno de los 
mayores intereses de la monarquia. Deliberacio- 
nes profundas, instrucciones sabiamente medita- 
das, una correspondencia en que los ministros, 
cambiando sus impresiones, se pedian mutuo con- 
sejo, todo revela una soIicitud inteligente y eleva- 
da, un sentido religioso del deber! 

Cualesquiera que fueran los resultados obte- 
nidos, debe hacerse justicia; y es un deber para e1 
escritor al que es dado penetrar esos nobles secre- 
tos de la poltica, pagar un tributo de homenaje 

a a los nombres de los Malouet, de los Portal, de 
los Clermont-Tonnerre y de los Villele. 

efecto hicieron en Santo Domingo, en 
el derecho priblico europeo, hs grandes conven- 
ciones reguladoras de 18141 Esta cuestidn no 
ha sido profundizada por ninguno de los escrito- 
res que han tratado la materia. A esta cuesti6n se 
ligan sin embargo las desilusiones que ha experi- 
men bdo Francia en las negociaciones comenza- 

1. En salo la negodadbn de. 1822, hemos cuntado m&s de 
veinte cartas o notas autografas del dar de ViIiele a1 de Cier- 
m m  t-Tonnerre. 



das con su antigua colonia y el caracter poco de- 
finitiva de Ia solucidn que puso fin a esas negocia- 
ciones. Todos han citado el tratado de f arfs que 
reserva los derechos de Francia en la parte fran- 
cesa de Santo Domingo,. y se ha dicho todo. Pri- 
mero hay que observar que el tratado de Paris no 
podia estipuhr 'hada ni estipula nada preciso a 
este respecto. Esa convencion dice solamen te que 
S. M. M. C. voIvera a entrar en posesion de todo lo 
que poseia en Amdrica, el 1 de enero de 17921 Se 
fija una epoca para la devolucion de los lugares 
ocupados por S. M. B.; pero Santo Domingo no 
podia estar comprendido en esta cIausuIa, ya que 
esta colonia no estaba ocupada por Inglaterra ni 
por ninguna de Ias otras potencias contratantes. 

Eso por el tratado patente del 30 de mayo 18 14. 
Su caracter poco explicito hubiera debido hacer 
comprender a los escritores que lo han citado, 
que no decia todo lo que hubiera debido decir, y 
que algilin articdo adicional supiia a su siIencio. 
En efecto, ocho dias despues de su firma denniti- 
va, e1 soberano negociador de Francia minutaba 
con su escritura imperceptible la nota siguiente, 
dirigida a su colega en los consejos de1 rey, e1 ba- 
r6n Malouet, ministro de la marina y de las cu. 
lonias : .Senor baron, se ha firmado, a continua- 
ci6n de1 tratado definitivo de paz con Inglaterra, 
un articulo secreto relativo a la colonia de Santo 
Domingo : Naturalmente debo daros cuenta de e 110 
y para tal efecto tengo el honor de dirigiros, para 
vos solo, una copia certificada. Firmado : el prin- 
cipe de Benevento~. Ese artfculo secreto, que es 
una obra maestra de la diplomacia britknica, es- 
taba concebido asi : aEn el caso de que S. M. M. C. 

2. Vease el texto de esta estipukcion, ya citado. 



juzgara conveniente usar cualquier camino que 
sea, aun e1 de las amas, para recobrar a Santo 
Domingo y devolver a su obediencia la poblaci6n 
de esa colonia, S. M. B. se compromete a no p* 
ner en ello ningun obstaculo, o permitir que sea 
puesto por ninguno de sus sribditos, ni directa ni 
indirectamente. S. M. B. reserva, empero, a sus 
subditos el derecho de hacer el comercio en los 
puertos de la isla de Santo Domingo que no fue 
ran ni atacados ni ocupados por las autoridades 
francesas ib.'Esta oomunicaci6n f'ue un golpe ines- 
perado para el bar6n Malouet, cuya alta inteli- 
gencia debi6 de leer alli el destino futuro de los 
esfuerzos que intentaria Francia para volver a 
entrar en posesidn de su antigua colonia. Cree- 
mos no debemos dejar llevar a extensiones in6ti- 
les, al reproducir aqui una parte de su respuesta 
a la notificacidn que se le habia hecho. El 12 de 
j dio, es decir, en el momento en que partia la mi- 
si6n de Lavaysse y de Medina, de que vamos a ha- 
blar, este ministro escribia a su colega : aHe leido 
con tanta pena como sorpresa el articulo secreto 
del tratado de paz, relativo a Santo Domingo, que 
V. A. me comunid por su carta del 8. Enteramen- 
te ocupado en ese momento en hacer voIver a en- 
trar esa importante colonia bajo la obediencia 
de SM., y en asegurar a Francia las inmensas ven- 
tajas de su posesidn, sin verse obligada, para lb 
gar a ello, a recurrir a1 uso de ias fuerzas mayo- 
res, encuentro una dificultad d s  y enteramente 
imprevista, cuando ya las tenfa en buen numero y 
muy grandes que vencer. Digo enteramente irnpm 
vista : en efecto, ese articulo e s a  de tal manera 
en contradiccih con el articulo 8 del tratado h e  
cho publico, que no puedo concebir que haya sido 



propuesto y consentido; y en la ignorancia en que 
me hallo de los motivos que han podido hacer pa- 
sar sobre esa cont radiccihn, quedo sorprendido de 
los que hubieran debido preveairlawl El ministro 
deducia todas las consecuencias que en su mente 
se unian a esta infortunada estipulaci6n. No da- 
remos aqui la respuesta del s e n o ~  de Talleyrand a 
las dem&tracion& 16gicas de su colega. S610 di- 
remos que nos ha parecido poco digna de la repu- 
tacion de profundidad que ha dejado ese hombm 
de estado. Despuds de haberse lanzado sobre la 
necesidad, IIega a presentar como un paliativo se- 
rio de 10s inconvenientes que se le senalan la se 
guridad que le ha sido dada por el plenipotencia- 
rio ingk aque bastaria que hubiera en un puerto 
de Santo Domingo un so10 comisario frances, aun- 
que no se encontrara con 61 ninguna fuerza mili- 
tar, para que ese puerto fuera considerado como 
ocupado por nosotros y el comercio en el fuera 
prohibido a los siibditos inglesesio.' 

He ahi lo que no se habla dicho hasta ahora, 
que sepamos, y he ahi lo que vale la pena de es- 
tudiarse un poco. Se comprende en seguida la si- 
tuacion que resultaba para Francia, desde el punto 
de vista econ6mico. de esas estipulaciones que el 
senor Maloue t 11 amaba con razon contradictorias. 
Mientras por un lado, llevando hasta la exagera- 
cion las consecuencias del principio que hacia b m  
tar del tratado de 1814, Francia creia dar una es- 

3. Carta del b d n  Malauet, ministro de Ia marina y de las 
colonias, ai principe Taiieyrand, ministm de asuntos e x m  
j-, (Papkrs du ddgurrtemei~t de fa d.) 

4. Carta del prindpe de Benevenw d banb Malouet, mi- 
nistro & la marina y & Iris colonias, del 19 julio 1814. (Papid 
du ddpartemerot de la mtt*inii) 



pecie de consagraci6n a los derechos que se habia 
reservado, abriendo sus puertos a los productos 
de Ia colonia rebelada; manteniendoIos bajo el be- 
neficio del privilegw colonial, como los de Ias po- 
sesiones fieles de Ailartinica y de Guaddupe, Hi- 
riendo asf a la vez la equidad y la raz6n : el pabe 
Uirn frances se bajaba vergonzosamente en los 
atracaderos de Santo Domingo, y aquel1 os de nues- 
tros productos que importaban los navios extran- 
jeros, eran heridos con las mas ruinosas sobreta- 
sas. Desde el punto de vista politico, desde e1 punto 
de vista de la vuelta de toma de posesi6n, se com- 
prenden todas las consecuencias de la convencion 
secreta. Francia creaba un obstAculo temible a sus 
esfuerzos; iba a encontrarse ante ese antagonismo 
implacable que no se cansa nunca y para el cual to- 
dos los medios son buenos : iba a hacer negocio al 
interes comercial de la Gran Bretana. Anadamos 
que en cuanto a Ias potencias que no eran partes 
contratantes en e1 tratado de Paris, y con las que 
por consiguiente no habia sido posible estipular 
nada, no se podia impedir admitirlas en el benefi- 
cio de las relaciones que desde largo tiempo hab fan 
establecido y que veian mantener a Inglaterra, sin 
que se les pudiera hacer saber la causa. No era 
pues solamente IngIatem, eran tambien los Esta- 
dos Unidas, cuyos intereses iban a hacer fracasar 
nuestros esfuerzos. 

El imperio no se habia ocupado sino muy poco 
de Santo Domingo. Las tendencias de Francia eran 
entonces todas continentales. Por otra parte, e1 
gobierno imperial tocaba demasiado cerca con el 
consulado, para que pudiera abordar una negocia- 
cion con alguna oportunidad de txito. Desde la 
expedicion del general Leclerc hasta los aconteci- 



mientos de 1814, Ia colonia rebelada habia per- 
manecido en el olvido. El gabinete que tom6 10s 
asuntos al regreso de los Borbones se encontro 
puesto en un despojo completo de todo documen- 
to serio sobre los recursos y la situacibn moral 
del pais. Esto es lo que explica el canicter parti- 
cular y las molestas consecuencias de la primera 
misidn a Santo Domingo : la de los agentes 
Dauxion-Lavaysse, Meditla y Draveman. 

Dauxion-Lavaysse era el jefe de esta agencia, 
como se decia entonces. Antiguo convencional, an- 
tiguo soldado de Murat, autor de varios proyec- 
tos de colonizaci6n que no carecian de alcance, era 
uno de esos aventureros inteligentes y audaces, 
como se los encuentra mucho en la diplomacia 
britinica y demasiado poco en la nuestra. Franco 
de Medina, que debia pagar con su vida su entrega 
a Francia, pertenecia a una de esas nobles familias 
de la parte espanola, que una vez ligadas a Ias 
consecuencias del tratado de Basilea, 11 evaron ha* 
ta Ia exaltacion su amor de su nueva patria. Des- 
puds de haber servido valerosamente en la colo- 
nia, bajo los generales Ferrand y Kerverseau, ha- 
bfa hecho una parte de las campaiias del imperiu 
y habia conquistado a punta de espada el pado 
de teniente coronel? 

E1 senor Draveman era un negociante de Bur- 
deos, al que se suponia en relaci6n con hombres 
influyentes del reino de Cristobal. Nunca dejd a 
Jamaica, adonde los agentes se dirigiemn al prin- 
cipio para tomar sus informaciones. 

5. Ojda que el tardo homenaje que aquf le es dado pueda 
probar a sus compatriotas oue su rebelion, por la ue han 
sido tan auelmente caitigado~-. m u> hecho olvidar % mbie 
fidelidad aue &unos de ellos han sabido conserrar a la b m  



La primera reveIaci6n que se tuvo en Francia 
de la misi6n dirigida a Santo Domingo fue 1a nota 
siguiente, que apareci6 en el Moniteur del 18 de 
enero de 1815: uEI ministro secretario de estada 
de la marina y de las colonias ha puesto ante los 
ojos del rey cartas insertadas en los papeles pu- 
blicos, y que han sido dirigidas desde Jamaica, en 
las fechas de 6 de septiembre y 1 de octubre Utti- 
mos, a los jefes actuales de Santo Domingo por 
el coronel Dauxion-Lavaysse. El seilor Dadon, 
cuya misih enteramente pacifica tenia por obje- 
to recoger y trasmitir al gobierno informaciones 
sobre el estado de la colonia, no estaba en modo 
aIguno autorizado a hacer comunicaciones tan con- 
trarias al objeto de esta mision. El rey ha dado tes- 
timonio de un profundo descontento de ello y ha 
dispuesto hacer pdbIica su desaprobacibnr. 

El Moniteur s61o estaba a medias en la verdad 
al fulminar esta protesta : los agentes franceses 
eran ciertamente los del gobierno, y no b s  del 
ministro de Ia marina, como se imprimio enton- 
ces; finalmente, tenian todos los podem necesa- 
rios para fijar, en el limite de sus instmcciones, 

a los preliminares de un arreglo amistoso. Estas ins- 
trucciones se resumian asi : El rey concede, por- 
que quiere conceder. La escfavitud sera restable 
cida con suavizaciones en el rdgimen interior. Los 
antiguos propietarios volverh a ser puestos en 
posesi6n. Entre los antiguos libertas, los mas im- 
portantes revivirh tituf os que los reconoceran por 
blancos y 10s haran aptos para las funciones pu- 
blicas; los otros s e r h  divididos en dos clases, de 
las que una tendra el disfrute de los derechos p 
liticos, y la otra, el de los derechos civiles, con 
perspectiva para los individuos de la W r n a  clase 



de llegar a la segunda, cuando se hicieran dignos 
por su conducta y sus s e ~ c i o d  

Tal era ciertamente el pensamiento del gobier- 
no. Solamente, al primer contacto con los hom- 
bres y las cosas, Dauxion-Lavaysse habia compren- 
dido que esas instnicciones que hablaban del 
restablecimiento de la esclavitud y de una clasifica- 
ci6n que hacerse entre los que permanecerian en 
posesibn de la libertad, podrian bien hacerle - 
m r  riesgo de la vida o al menos cerrarle riguro- 
samente el pais. Tuvo pues la idea audaz de cam- 
biar completamente la letra de sus instrucciones, 
para entrar en reIaci6n con Pgtion, a menos de 
no llegar a nada.' Sustituyo la cuestion de sobe 
rania a la de la ocupaci6n y pidi6 tratar sobre 
esta base. Este medio le resulib. Le fue permitido 
desembarcar en Port-au-Prince, y tuvo varias con- 
ferencias, tanto con el jefe mulato mismo como 
con su secretario, Inginac y su confidente Boyer? 
Fue en estas conversaciones diplomaticas donde 
Pdtion mismo puso el principio de la indemniza- 
ci6n de los antiguos propietarios, que luego hizo la 
base de todas las negociaciones. Cansentia en esta- 
blecerlo sobre la proporcion de los dos tercios de 
la propiedad territorial, considerando como un he 
cho definitivamente adquirido la libertad de los 

6. InstmCci0nl.s para los seuoms Dwxion de Lavame, Fran- 
co de h k d h  y Diriavemaa IPepiers du ddpartement de Irr ma- 
h.) 

7. cam de Dauxi~Lavaysse al bisrdn MafOUef. 
8 .  Segun el s e r  Dctuxion-Lavaysse, el gmemi I-ac nu- 

biera podido sin anomalia ser r m o  W m o ;  pnque e r a  
antiguamente un bhnco, h o m k  muy fino y muy Mbil, que ha 
hecho hacer una p m a W a  para demostrar que por su madre 
era h o m b ~  de colorr. (Nota marginal del Informe cid &br 
Dawtion-Lavaysse.) 



individuos que el gobierno mismo habia procla- 
madd 

Dauxion-Lavaysse estaba en lo mis fuerte de 
su intriga cuando un acontecimiento inesperado 
vino a perturbar su seguridad. 

Conio agente principal, se habia encargado de 
la provincia de! sur, porque se trataba sobre todo 
de unir a Pdtion y Borgella, con la ayuda de los 
cuales se Ilegaria facilmente a someter a Cristobal. 
Las informaciones recogidas sobre las disposicio- 
nes de este iTiltimo jefe habian enseiiado a La- 
vaysse que esta combinacion tenia por lo menos 
el merito de la prudencia; por eso habia desacon- 
sejado fuertemente a Medina el penetrar en el 
norte. Pero Cste no tuvo cuenta de ello. Llegado 
a la isla por Santo Domingo, habia atravesado 
toda la vasta parte espada y acababa de llegar 
a la frontera, cuando fue, apresado por los sateli- 
tes de Cristobal y llevado al Cabo donde se 
encontraron sus instrucciones, las verdaderas ins- 
trucciones ocultas en su ta je .  A pesar de ia mu- 
tua hostilidad de los dos jefes, Cristobal hizo lle- 

1 var a Petion los papeles de que se habia apodera- 
do y se descubrio el engano de nuestro agente del 
sur. Aunque se defendi6 bastante bien, explican- 
do c6mo su gobierno habia debido dejarle mas 
amplitud que a Medina, a el encargado de tratar 
con hombres tan ilustrados como Pdtion y Bor- 
gella, el jefe mulato obedeci6 al requerimiento 
que le Negaba del norte y puso fin a la negocia- 
cion. No se detuvo en esto, y creyo prudente pu- 
blicar fa correspondencia de nuestro agente. Asi 

9. No hay una soIa pieza relativa a estas negociaciones que 
no acuse esta verdad. 



fue corno Dauxion-Lavaysse se enmntr6 puesto 
bajo el golpe de la desaprobacibn que lo hirio.M 

Cuanto a Medina, perecib, como hemos dicho, 
victima de su entrega a su nueva patria; pero pe 
m i 6  sin que se haya podido comprobar siquiera 
su muerte. Un horrible misterio cubrio su fin. Se 
le ve expuesto en la plaza ptiblica con sus instnio 
ciones colocadas sobre el pecho, luego asistiendo 
en una misa tendida de negro al canto del rd- 
quiem; despues al fin pasando ante una comision 
militar. Y ya no se oye hablar m& de 61. 

El gobierno de Cristbbal esti todo entero en 
Ia ceremonia judicial que padecio el desventurado 
Medina, y cuyo proceso verbal ha llegado hasta 
nosotros. Hagamos siquiera conocer este triste d e  
cuento,  ya que es el h i co  que nos ha dejado 
tomar el rey negro. 

La comision miIitar estaba presidida por el 
s&or duque de la Mermelada y sus deliberaciones 
llevan el siguiente protocolo : 

a Reino de Haiti 
i~Comisi6n miIit ar especial, reunida en Ia casa 

de Su Gracia el senor duque de la Mermelada, g e  
bernador de Ia ciudad, para el efecto de instruir 
e1 procedimiento criminal del juicio de Agustin 
Franco, llamado Medina, uno de los tres espfas 
franceses, enviados por el gabinete frances y ames- 
tado el 11 de noviembre del presente ano; cuyo 
juicio definitivo tendra lugar cuando e1 asunto 
sea suficientemente instruido. le 

10. Nada & esto se indica en el Prdcis histwique des na 
gaciat io~ avcc Suint-Domingue, que ya no tiene mas cuenta con 
la perspicacia de huxion-Lavaysse que con Medina de su triste 
fin. Este libm por otra parte esta todo entero eri su mikitno 
en 1826. A los ojos de Ia escritores de aquella C m ,  como 
hemos podido ya comprobgrlo, todo iba lo mejor mientras Fmn 
cia era rechada y escarnecida por los negms de su antigua 
colonfa. 



Esta comision estaba presidida (copiamos 
siempre) por : 

&SU Gracia eI senor duque de la Mermelada, 
presidente; 

#Su Excelencia el sefior conde de Enney, te- 
niente general de los ejercitos de1 rey; 

,Su Excelencia el senor conde de Richeplaine; 
,El senor caba Ilero de Jean-hseph, marisca1 

de campo de los ejkrcitos del rey; 
•âEl senor baron de Cadet (Antonio), secreta- 

rio general del departamento del gran almirante, 
escribano de la comisi6n; 

BEI senor Baron de Uo, coronel; 
 ME^ seiior Jose Leonel, teniente corone1.n 
Tal fue el resultado de la primera negociacion 

entre Francia y su antigua colon@. La mision 
del sefior Dauxion-Lavaysse no fue enteramente 
esteril. El gobierno le debi6 las primeras informa- 
ciones serias que hasta entonces nos habian llega- 
do acerca de ese pais que creiamos conocer por 
Ia correspondencia confusa de los colonos refu- 
giados en Jamaica. Espiritu obseruador e inteIi- 
gente, a pesar de la desconfianza que 10 rodeaba, 
nuestro agente supo estudiar la nueva nacionali- 
dad que se trataba de establecerse, penetrar los 
secretos de su fuerza y de su debilidad y compren- 
der la situacih de1 partido que representaba P6 
tion en presencia del de Cristobal. Comprendio 
sobre todo la situaci6n que iba a crear a Francia 
el antagonismo del interes inglds; y los despachos 
de esta agencia secreta son de alguna manera el 
prdlogo de los que veremos partir de la misiSn ofi- 
cial que va inmediatamente a sustituirla. Por fin, 
el hecho ha probado, y nos prueba cada dia, que 
iiuestro enviado desacreditado habia percibido 



perfectamente la cuestibn y echado las verdade- 
ras bases del hniw arreglo que fuera posible en- 
tre los dos paises. 

Pero, de otra parte, el acontecimiento vino 
tambidn a dar, cuanto al senor Dauxion-Lavaysse 
mismo, una nueva confirmacih de esta verdad 
administrativa: que los agentes no deben tener 
m8s espiritu que los gobiernos que los emplean; 
verdad que luego se ha formulado en aquel aforis- 
mo tan conocido de un gran politico : ar 1 Sobre to- 
do, no celo! ir A pesar de sus nuevas ofertas de ser- 
vicio, el ayudante general Dauxion no pudo nunca 
levantarse de la desgracia que lo habia herido!' 

Quizas no se olvidaron bastante ciertos pasa- 
jes de sus despachos, en que el soldado de Murat, 
cediendo a sus costumbres de hondero impenalis- 
ta, relataba con un poco demasiado de fidelidad 
algunas de las palabras del republicano Petion." 

Si se hubiera entrado inmediatamente por eI 
camino abierto por nuestro agente, es probable 
que, en la situacion en que se encontraba enton- 
ces la colonia, se hubiera llegado a la solucion 
que se ha buscado despues tan vivamente v con 
que algunos espiritus suefian todavia hoy. Pero se 
quiso intentar una segunda vez la conquista y se 
preparaba un armamento en Tolon, cuando se 

11. Habia recibido la patente de ese grado dunuite el curso 
de su misibn. 
U. .&ando le decia yo que ya no habia prejuicios y ue 

e1 rey ostaba -do de los hombres + Ii revohci+ y %el 
imperio tanto como de los dd antiguo re en, l b ,  pues, 
ei Ai-h royd?', me " p d 6 ;  'abr&?y no verus ngulu 

andes puestos de a corte sino a dos hombres de la 
m t u c i  im %, n: un tonto y un traidor ... Cuanto a I o s  hombres del 
imperio, son los wrulatos ck la restauraei h... iCbmo puedo tm 
tar con vos?, antes de b a  meses v d i s  a -3F a Francia y a vuestros Borbones irse mas apnsa lo que han 
~enido'.v Comespondmeia de Dawion-Lavaysse. (Papiers du de- 
partenrent & k wtwhe.1 



cumpliti la predimih de Petion y el desembarco 
de la isla de Elba vino a aplazar todos los proyec- 
tos. Este retraso fue aprovechado por quienes te 
dan interes en hacer fracasar los proyectos de 
Francia. Los ingleses y los americanos sirvieron 
de intermediarios entre los jefes cuyo antagonis- 
mo podia hacer nuestra fuerza, y una p r o c h  
que Cristobal dirigi6 a su rival, pese a su forma 
ridicula, sirvid para comprobar que un peligro co- 
m h  acercarla a Ios dos intratables enemigos. Tam- 
bien, el gobierno de la segunda restauracih re- 
m c i 6  a la expedici6n proyectada, Luego de mu- 
chas deliberaciones, se quedo en una medida mix- 
ta. Una ordenanza insertada en el Moniteur nom- 
bro comisarios reales para Santo Domingo. 

El autor de la Histoire politique et statistique 
de I'ile d'Haiti ha hablado sin la menor idea de 
esta comisi6n de 1816, que 61 compone de aanti- 
guos colonos con horror a1 pueblo negro,; que su- 
pone haber sido formada sin que se tuviera cuenta 
ninguna del gobierno de hecho que regia nuestra 
antigua posesi6n~ y que pinta abordeando la costa 
en un navio americanon. Es dificil caricaturizar 
mas fgcilmente la historia. La comisi6n estaba 
presidida por eI general vizconde de Fontanges, 
hombre venerable, bajo el cual Pdtion habia ser- 
vido antes y que participaba tan poco de los pre= 
juicios mloniales que tenia por ayudantes de cam- 
po a un negro y a un mdato, en favor de los cua- 
les hasta dispuso de dos de las cruces de honor 
que el rey habia puesto a su disposici6n.u Cuanto 
a los otros miembros de la comision, los princi- 



pales eran: el senor coronel de Jouette, eI sefior 
~smangart, consejero de estado y el sefior de Lau- 
jon, antiguo miembro del consejo superior de San- 
to Domingo. Estos dos Ultimos fueron despues los 
consejeros necesarios de las negociaciones que si- 
guieron : tan grande era la confianza que les tes- 
timoniaban todos los hombres influyentes del pafs 
que se trataba de volver a llevar a Francia. Por lo 
que toca al gobierno de hecho, las instmcciones 
de los comisarios, que no se podian llevar a con* 
d.mienta de Inglaterra y de los Estados Unidos 
i nsertfindolas en la ordenanza, hablaban largamen- 
te de el. Luego de haber colocado la cues t i h  en el 
terreno del restablecimiento de la autoridad me- 
tropolitana, pero con ~nuncia de la esclavitud, 
los comisarios tenfan los poderes necesarios para 
abordar la cuestion de soberania exterior y tratar 
sobre esta base. Por fin, fue en barcos de guerra 
franceses, batiendo pabellon blanco, y no en un 
barco extranjero, como los comisarios aparecie- 
ron ante las costas de Santo Domingo." 

Petion recibio a los enviados de Francia c o n  
los miramientos y los respetos que hubieran en- 
contrado en el gobierno &S antiguamente legis- 
lado*. Notas muy abundantes se intercambiaron 
entre la fragata la Hore que montaban los comi- 
sarios reales y la cancillerfa de Port-au-Prime. A 
pesar de la habilidad y del tacto que despIegaron 
nuestros negociado~s, todos sus esfuerzos vinie 
ron a quebrarse contra esta respuesta inmutable 
del jefe mulato : Independencia absoluta primero, 
salvo para rescatar los derechos de los antiguos 
colonos sobre el suelo (habiendo sido declarados 



libres los individuos) mediante una indemniza- 
cidn, y 10s derechos de soberania de Francia por 
las ventajas de un tratado de comercio." 

Nuestros enviados abandonaron Ia rada de 
Port-au-Prince sin haber podido concluir nada. 
Pero con todo habian encontrado seres vivos con 
quienes hablar y habian podido hacer saber a su 
gobierno las bases que entendia poner el jefe de 
estado del sur. Fueron menos afortunados en el 
norte. A1 llegar la fragata francesa a la vista del 
Cabo, iz6 su bandera e hizo las senales para pedir 
un piloto. Se hubiera dicho abandonada aquella 
pkya : Ios canones del fuerte permanecieron mu- 
dos, ni una Iancha aparecib en el mar, ni una for- 
ma humana se presento en la playa. Al dia siguien- 
te, Ia fragata repiti6 su maniobra sin mas exito, y 
nuestros enviados, interpretando este mutismo di- 
plomatico, se alejaron para siempre de aquella 
costa inh6spita. 

Tal fue la misi6n de 18 16. Emprendida dos anos 
antes, antes de que la revoluci6n politica de ios 
cien dias hubiera venido, desde dentro corno des 
de fuera, a quebrantar la confianza que renacia en 
la Iegit imidad, se puede adelantar amesgadamen- 
te que hubiera sido coronada por el exito. FAciI 
es comprender c6mo este brusco giro, tan facil- 
mente realizado, debiii ser explotado en Santo Do- 
mingo por aqueIlos mismos que reemplazaban al 
rey de Francia en su trono y que en la colonia co- 
mo en su metropoli, el instinto popular podia Ila- 
mar con buen derecho nuestros amigos los ene- 
migos. Los comisarios franceses tuvieron como la 
brutal revelacion de este cambio obrado en Ios 

15. El iecorioeimiento de los derechos sobre el suef por 
Pdtion, brota tambidn de todas las piezas de esta negmacih 



espiritus, a1 poner e1 pie en aquella tierra que en 
el derecho de Ias naciones, era todavfa nuestra. 
Mientras vestidos con sus uniformes atravesaban 
las calIes de Port-au-Prince en medio de una p~ 
blacibn mas asombrada que hostil, se habia visto 
a1 jefe de una de las principales casas inglesas de 
la ciudad perseguirlos con sus provocaciones y 
esforzarse por amotinar la muchedumbre a la 
puerta de su morada, Fue necesaria la interven- 
cibn de la policia africana para reprimir estas es- 
candalosas demostraciones de la codicia europea. 

No carece de interes ver cual era, en aquella 
&poca de gran compIicaci6n politica, la lucha de 
Tos intereses y de las nacionalidades de aquel mar 
de las Antillas, donde el viejo continente civilza- 
do habia lanzado desde hacia dos sigbs todo un 
mundo nuevo. Vamos a tomar algunos pasajes del 
notable informe que mes tros comisarios entrega- 
ron a su regreso al gobierno del rey!%e reconoce, 
desde Ias primeras piiginas, la ignorancia en que 
estaban nuestros agentes de la existencia de Ia 
clhusula secreta introducida al tratado de Paris. 
Luego de haber hablado del peligro para las colo- r nias de los otros pueblos, de las concesiones que 
publicaban en nombre de Francia, aiiaden: 

aLa consideracih de su posicih hubiera qui- 
z5 debido detenernos; pero cuando vimos en la 
rada de Port-au-Prince las banderas de todas las 
potencias comerciando con aquel1 a isla rebelada; 
cuando hubimos sabido que 10s Estados Unidos 
tenian agentes phbiicamente acreditados y los 
otros agentes secretos que trataban sus intereses 
en torno a Petion; cuando tuvimos la certeza de 

16. Es% informe esta firmado solamate por los d o r e s  
Fontanges, Esmangart y de Jrruette. 



que era por esas potencias o por sus agentes co- 
mo la rebeli6n era mantenida y alimentada, y 
que el1 as empleaban todos los medios para calum- 
niar a Francia, y hacerla odiosa a ese Pueblo igno- 
rante; creimos que no teniamos otros intereses 
que adelantar sino los intereses del rey.# Y mas 
adelante : a Los agentes de Inglaterra, o al menos 
ingleses, que sin estar acreditados directamente 
ante Pktion, son conocidos ser10 secretamente, no 
cesan de repetirle que Francia no tiene otra inten- 
cion que volver a poner bajo el yugo a el y a los 
suyos; lo dentan a la desobediencia; lo mantie- 
nen en la desconfianza; le prometen en cualquier 
caso el apoyo de su gobierno; Ie hacen temer su 
abandono si hace la menor gestih que pueda 
ser util a Rancia; y desde nuestra primera entre 
vista descubrimos el embarazo en que se encon- 
traba, aunque no osara hacer conocer su causa., 
Llegando a la cuestion de la independencia tan f ir- 
memente debatida por Petion, nuestros enviados 
explican asi su resistencia : a Dos cosas vienen prin- 
cipalmente a aumentar la confianza de estos nuci 
vos repub1ic;inos.y a alentarlos en la rebelion. La 
primera, es e! apoyo que les da en este momento 
el gobierno americano; por fin, el que esperan en- 
contrar pronto en los nuevos independientes (la 
AmCrica espanola), con quienes estan en relaciol 
nes abiertas. El gobierno americano, como lo vera 
Vuestra Excelencia en una de las cartas de Petion, 
tiene agentes acreditados en Port-au-Prince y en 
los Cayos; por medio de ellos Petion recibe los so- 
coms de toda clase que necesita; y por el el gol 
bierno americano e Inglaterra, que no quiere to- 
mar en estos debates un color demasiado franco, 
hace suministrar a los independientes amas, mu- 



niciones, equipos y todo lo que puede reparar sus 
derrotas. Esta asociacion apartada, pero real, con 
gobiernos poderosos, da una gran seguridad a P& 
tion y lo IIeva a manejar los intereses de esas po- 
tencias. Por otra parte, Francia es denigrada por 
esos agentes extranjeros. Su poder es puesto en 
duda; se exageran las dificultades g los embara- 
zos que pudieran impedir al rey hacer en este 
momento un armamento contra la colonia. Los 
trhsfugas de Francia vienen a confirmar estos 
asertos con asertos m;Ss mentirosos, y son recibi- 
dos con tanta mayor avidez cuanto que sus di* 
cursos tienden a aumentar la seguridad que bus- 
ca este gobierno y con la que le gusta halagarse., 

Por fin, hay quizas una informacih util que 
buscar, en el momento en que estamos, sobre cua- 
les eran en esa &poca, a los ojos de hombres im- 
parciales e inteligentes, las tendencias de la poli- 
tica colonial de Inglaterra. a No sabriamos -dicen 
Ios comisarios-, poner la atencion demasiado del 
gobierno entre 10s acontecimientos que se p r e p  
ran en esa parte el mundo. Todo, debemos decir- 
lo con franqueza, se dispone a cambiar de rostro. 
No habria sino un acuerdo perfecto entre Fran- 
cia, Inglaterra, Espana y Holanda, para que se pu- 
diera detener el torrente que crece cada &a y que 
pronto ninguna potencia humana podd impcdir, 
ya que se desborde. Pero todo tambikn debe hacer 
temer que ese acuerdo es imposible y que cierto 
gabinete, no le lleva Ia franqueza necesaria para 
el exito. Si Inglaterra, en esta circunstancia, no 
sigue el camino mas honroso, sigue al menos el 
mas btil a los intereses de su comercio. Sus agen- 
tes o sus sbbditos no habIan, en las colonias que 
no son suyas, sino de Libertad, de filantropia, de 



humanidad y casi de iguddad. En sus colonias, 
por el contrario, aprietan mas las cadenas, repri- 
men el impetu de los revolucionarios y rechazan 
todas las pretensiones de los hombres de coIor que 
reclaman el disfrute de los derechos que su casta 
trata de conquistar en todas las otras partes con 
la ayuda de ese gobierno, Una cosa muy notabIe, 
en apoyo de esta afirmacion, es que durante nues- 
tra estancia en Portau-Prince, en el momento mis- 
mo en que el gobierno de Jamaica hacia un nuevo 
reglamento sumamente severo contra los hombres 
de color que acababan de levantar la voz, vimos, 
el 26 de octubre, hacerse a la vela bajo pabellon 
inglks al barco le Caledonien, que venia de Lon- 
dres por Ios Estados Unidos, y la corbeta la Ca- 
lypso, para Ilevar a los subfevados al general Mi- 
na y llevarles artilleria, armas, municiones y 
equipos, dinero y reclutas. Asi es como los ingle- 
ses se aseguran de sus colonias por un sistema 
severo y se consiguen por la proteccidn que dan a 
los revoltosos de las otras colonias un comercio 
mas ex tenso con privilegios particulares. 

A a  severidad aparente de Inglaterra en sus 
colonias no debe, empero, dar ninguna seguridad 
a las otras potencias. Estd demasiado activa en Ia 
vigilancia de sus intereses para dejar creer que 
resistira por largo tiempo a la tempestad que soIo 
Mece por sus cuidados. Todo anuncia, cuando se 
sabe su camino, que ella acabad al contrario por 
ceder la primera,-por pronunciar la liberaci6n' en 
sus colonias; y como ella habra tomado la inicia- 
tiva en esta importante cuesti6~1, sera mirada por 
todos los pueblos de esas regiones como la liber- 
tadora de1 mundo nuevo; had valer sus derechos 
a su reconocimiento y se asegurara, con detrimen- 



to de las otras potencias, un gran comercio, sin 
cargas, coa ventajas que ya no podremos equili- 
brar. Daremos a V.E. sobre este punto detalles 
muy particulares y de alto interes, que Ia pondran 
en disposicion asimismo de apreciar los aconte- 
cimientos que se preparan en el nuevo mundo y 
que amenazan a nuestro hemisfeno de una ma- 
nera m 8s directa de lo que se cree comunmente en 
Europa. 

La misida del vizconde de Fontanges tuvo el 
resultado de fijar claramente las ideas de1 gobier- 
no respecto a nuestra antigua colonia. Hemos en- 
contrado que desde esta &poca y a pesar de Ias 
palabras con que mecio por largo tiempo todavfa 
los infortunios de 10s antiguos colonos, el gobier- 
no se habia detenido en la idea de que no sola- 
mente no serfa jamas posible reconquistar con 
utilidad a Santo Domingo, sino que aun cuando el 
pais nos fuera devuelto sin discusi6n y sin guerra, 
el restablecimiento de la soberania metropolitana 
no entranaria nunca la reintegracidn de los pr* 
pietarios de1 suelo. Esta opinih maduramente f or- 
mada explica el carkter de las misiones que se 
sucedieron hasta 1824. Por un lado, se dudaba en 
colocarse en el terreno de concesion cuya necesi- 
dad se sentia; por otro, se comprendia la utilidad 
de mantener &ranzas de acekrniento que pu- 
sieran aIgb obstaculo a las intrigas invasoras de 
bs residentes ingleses y americanos. Desde este 
momento, las negociaciones dejaron de tener un 
caracter oficial y tendieron m a s  bien a preparar 
los caminos que a encontrar. una soIuci&n. Las 
primeras fueron anudadas por agentes oscuros 
cuya intervencion, dice un documento, no ha de- 
jado otras huellas que la de los gastos que ha 



ocasionado. La primera tentativa que merece nues- 
tra atencion se reiterb en 1819, 

Un acontecimiento importante acababa de rea- 
lizarse en nuestra antigua colonia: la muerte vo- 
luntaria de Petion habia llamado al general & 
yer a la presidencia." Se b d 6  alguna esperanza 
en e1 caracter elevada y conciliador del nuevo jefe 
y le fue enviado un agente secreto. Era el seiio~ 
Abel Dupetit-Thouars, entonces teniente de navio 
y que acababa de unir una gran popularidad a su 
nombre. 

Aunque no estuviera revestido de xiingh ca- 
racter oficiaI, y se pronunciara mas bien como e1 
enviado del senor Esmangart que como d del go- 
bierno frands, Ie habian sido entregadas instnic- 
dones muy completas. Estas revelaban la marcha 
que habian seguido las ideas desde la misidn del 
vizconde de Fontanges. El seflor Dupetit-Thouars 
debia sucesivamente discutir la cuestih de la so- 
berania, la del protectorado tal como Inglaterra 
lo ejerce sobre las islas J6nicas, Ia del senorio p 
por fin abordar la de la independencia. La indem- 
nizaci6n para los propietarios despojados del 
suelo permanecfa siempre como base de estas dife- 
rentes combinaciones y ventajas comerciales de- 
bian ser las consecuencias de las que hubieran he- 
cho perder a Francia el derecho de regular las re 
laciones internacionales de su antigua posesion. 
El senor Dupetit-Thouars regres6 con una carta del 
presidente Boyerf que testimoniaba sus buenas 
intenciones y el deseo sincero que tenia de llegar 
a un arreglo, pero que revelaba al mismo tiempo 
todas las dificultades de su posicion y mostraba 

17. Vease tomo 1. 
18. Esta carta iba dirigidmi al seselior Esmangsirt. 



un poder nuevo demasiado debilmente asentado 
todavia para intentar el acto peligroso de u11 acer- 
camiento con Francia. Evidentemente era deniia- 
siado pronto. 

Pasaron tres anos y al comienzo de 1823, el 
senor Liot, oficial de administra&n, a quien asun- 
tos particulares llamaban a Santo Domingo, raci- 
bi6 una misi611 enteramente confidencial del mi- 
nistro de la marina. 
El pretexto coa que se cubrio esta tentativa 

nueva demuestra toda la circunspeccion que el go- 
bierno se creh obligado a poner en el manejo de 
este asunto, en que cada ano venia a hacer la s e  
Iucion m& dificil al consolidar e1 hecho cumplido 
de la independencia. PlAcido Louverture, uno de 
Ios hijos de Toussaint, que vida en Burdeos de 
una pensidn que le daba el gobierno frances, pi- 
di6 pasaportes para dirigirse a Santo Domingo, 
so pretexto de recoger los restos de la fortuna de 
su padre. Nuestro agente debia prevenir al presi- 
dente de esta circunstancia, y haciendo conside 
rar ese bengvolo aviso como una senal de las bue- 
nas disposiciones de la rnetrbpoli, comprometerlo 
a enviar a Francia un agente que fuera admitido 
a tratar sobre las mihs favorabres de las bases pues- 
tas por e1 sefior Dupetit-Thouars. El senor Liot 
cump1io su misi6n con tanto tacto como discre 
c h .  Volvio con la promesa formal de que seria 
bien pronto seguido por un enviado de la xep& 
blica, provisto de todos los poderes necesarios y 
pudo suministrar a1 gobierno las infomciones 
mas preciosas acerca de los recursos del pais. 

El negociador anunciado se hizo conocer bien 
pronto. Era el general europeo Boye, que ya figu- 
r6 en la parte histdrica de este trabajo y que se 



habia asegurado, se dice, el reconocimiento de los 
oficiales negros y mulatos al reveiarles la resolu- 
ci6n que habria tomado Leclerc de deshacerse de 
ellos a todo precio. Entrado al servicio de Rusia, 
al regreso de los Borbones, habia ido a hacer un 
viaje a Santo Domingo y se habia ofrecido 3 la 
republica como mediador entre ella y Francia. 
Sobre el parecer que dio al gobierno de la misi6n 
de que estaba encargado, el senor Esmangart fue 
enviado hacia el a Bruselas, a fin de que el asunto 
se pudiera tratar con mas secreto. La eleccion he 
cha por eI presidente haitXano no era feliz. No se 
Ie puede atribuir sino a los sentimientos hostiles 
que su agente debia alimentar contra el gobierno 
de la restauracidn el giro que dio de inmediato 
a las negociaciones. Poco faltd para que no ame- 
nazara a Francia con una deciaracidn de guerra 
de parte de la repifiblica, si no se decidia a tratar. 
Le significo por lo menos claramente que Santo 
Domingo estaba dispuesta a echarse en brazos de 
otra potencia, si no se rendia a su ultimatum, ha- 
ciendo asi jugar ese eterno resorte de la interven- 
ci6n ingIesa y americana, cuya accion, lejos de gas- 
tarse, no hacia sino desarrollarse cada dia. Cuan- 
to a las bases del tratado, el general Boy6 ofrecia 
ventajas comerciales y nada mas, sin que Ia repti- 
blica debiera; ninguna indemnizacidn pecuniaria 
por una independencia que habia conquistad o. Ta- 
les pretensiones eran de tal modo contrarias a los 
preliminams que el presidente habia aceptado en 
su carta a1 senor Esrnangart, remitida al senor 
Dupetit-Thouars, que era facil entrever un malen- 
tendido. Nuestro negociador rornpi6 inmediata- 
mente las conferencias y en una carta llena de 



dignidad expreso todo su asombro al jefe de la 
republica. - 

Esta ruptura produjo gran sensacih en Santo 
Domingo. A medida que se debilitaba la eferves- 
cencia de las dtimas luchas, se encontraban me- 
nos naturales los medios desesperados & resisten- 
cia, con los que a1 principio habia parecido muy 
simple contar, y aun persistiendo en ideas de in- 
dependencia a que el pais se acostumbraba cada 
dia mds, se temblaba ante la idea de que Francia 
pudiera atenerse a un partido riguroso. La rebe- 
li6n de los independientes de Ia Amkrica espanola 
alcanzaba en esta Cpoca su mayor desarrouo y la 
estrecha union que habia entre las dos coronas 
decia bastante a la poblacion que habia antano 
dado asilo a Bolfvar fugitivo, que Francia bien pu- 
diera dudar en legitimar la insurreccidn, a1 firmar 
Ia primera un tratado con su coIonia rebek~la!~ 

Esta situacion habia sido, como se piensa, ex- 
plicada y explotada por los intereses que nos eran 
hostiIes. Pero careciendo por primera vez de ha- 
bildad, las intrigas de nuestros rivales habian s* 
brepasado el blanco y nos habian servido. A fuer- 
za de exagerar peligros en que no creian, habian 
acabado por hacer considerar como inminente 
una agresi6n de parte de Francia. La agitacibn es- 
taba en todos los espiritus. El presidente Boyer 
sac6 habilmente partido de estas preocupaciones. 
Aun reconociendo, en sus relaciones con los mu- 
chos agentes de Francia, el principio de la indeni- 
nizacih que Pdtion mismo habia sido el primero 
en poner, no mas que Petion se habia atrevido a 

19. Esta consideracion efectivamente habia preocupado se 
riamente a Ios consejos de1 my y encontramas por doquiera 
hueiia de esto en las piezas & la aegociacirh a que vamos a 
llegar. 



proclamar abiertamente ese principio. No olvida- 
ba su color y temia aquella levadura de sombria 
desconfianza que las acusaciones multiplicadas de 
Cristdbal habian dejado en la mente del viejo par- 
tido negro. Por primera vez, os6 abordar esta cues- 
ti6n de frente. Reunid al cuerpo legislativo, le ha- 
b1b de los temores serios que habia, de la nece- 
sidad de prepararse a la defensa; pero al mismo 
tiempo. participd las esperanzas que conservaba, 
anuncid e1 envio que iba a hacer de dos agentes, 
revestidos de poderes amplios. 

Llegando f i n h n t e  a la indemnizaci6n, lue- 
go de haber insistido asi sobre la situacion, pro- 
ciamb su justicia y su necesidad. Sus palabras en- 
contraron una aprobaci6n general, y desde este 
momento la idea de una compensaci6n pecuniaria 
a Francia quedb para todos estrechamente ligada 
a la de la independencia reconocida. En una carta 
que dirigia d mismo tiempo al s d o r  Esmangart, 
el presidente desaprobaba las pretensiones de su 
intermediario oficioso y anunciaba la proxima I l e  
gada de sus agentes especiales. 

Estos desembarcaron en el Havre durante el 
mes de junio de 1824 y fueron dirigidos a Estras- 
burgo, donde ei hombre honorabre que habia te 
nido constantemente e3 hilo de estas negociacio- 
nes llenaba las funciones de prefecto. E1 presi- 
dente habia escogido a un negro y a un hombre 
de color, esfonhdose por ofrecer asf una garan- 
tia igual a las dos clases de la poblacion? Fiel a 
Ia regla que se habia impuesto, el gobierno rodeii 
el asunto con el m8s profundo secreto; y si no re- 
sult6 inmediatamente, esta vez al menos no se 
debe acusar de ello ni a las intrigas de los colo- 

20. U& era el senador b e ,  y otro un notario ltamado 
R ~ B M C Z  



nos, como se decia entonces, ni a las mucho m8s 
temibles de la politica extranjera. De esta nego- 
ciaci6n procede inmediatamente la solucibn de 
1825. Como esia soluci8n, batida en brecha y pro- 
fundamente modificada en 1838, se llevaba toda- 
via a diario al campo de la discusi611, es bueno 
buscar cuaies fueron sus verdaderos pdiminares. 

Nada precia tan sencillo como concluir la 
convenci6n a que la metropoli tanto como la w 
lonia querian igualmente llegar. Sus bases habian 
sido tan frecuentemente discutidas en las misi* 
nes secretas que hemos hecho conocer, que pare- 
cia que solamente habia que firmar. Asl, durante 
el mes que duraron las conferencias, los enviados 
repetian sin cesar al sefior Esmangart : mHernos 
venido porque se nos ha dicho : Venid, todo esia 
listo. Nuestra mision no tiene por fin discutir las 
condiciones ni los articulas de un tratado, sino 
unicamente venir a concluir un tratado conveni- 
do en nombre del gobierno frances y del gobier- 
no de Ia repfiblica, y todas cuyas condiciones hm 
sido arregladas de antemano n? Habia al1 i un poco 
de ingenuidad y mucha exageracion; pero con te 
do habia tambien algo de fondo. Hemos visto que 
los dos tiltimos agentes del gobierno frances, los 
senores Dupetit-Thouars y Liot, habian sido aute 
rizados a poner la cuesti6n en el terreno de la in- 
dependencia y de la indemnizacion. Mientras el 
asunto, en estado de estudio habia permanecido 
en el terreno de un solo ministro, esas palabras 
habian parecido sencillas y su aceptacion facil; 
pero llevado ai consejo del rey, las cosas cambia- 
ron de rostro. Se encontrb, tal vez demasiado tar- 

21. Carta del sefim Esmangart al ministro de la marina 
Carta de los enviados h a i t i m  al seiior Esmangart. {Pagiers 
dsi ddprtemmt ds la marincJ 



de, pera la experiencia revela hoy que fue con ra 
z6n, que las mas graves consideraciones se oponian 
a que, aun haciendo un abandono completo de la 
soberania interior, Francia se despojara igualmen- 
te de toda clase de derechos a una influencia exte 
rior. Se penso que era de la m8s vulgar prudencia 
el prever el caso que, a consecuencias de una com- 
pIicaci6n cualquiera, la antigua colonia de Francia 
pudiera ser arrastrada, ya a figurar en una liga 
contra su metropoli, ya a invocar el protectorado 
de una gran potencia. Las intrigas incesantes que 
se veian diariamente ponian de otra parte por si 
mismas esa eventualidad y hacian una ley el aten- 
der a ellas. Cuanto a los compromisos que podian 
aIegar los enviados era f dcil contestar : a La inde- 
pendencia bien podia haber sido prometida como 
posible de conceder; pero su extensih, y tampoco 
1 a forma en que podia ser concedida, nunca habf an 
sido discutidas; siempre se habia quedado a este 
respecto en una especie de reserva natural, por- 
que esta parte delicada de la cuestion no podia 
tratarse sino cuando se hubieran convenido las 
dos bases principales, las indemnizaciones para 
los antiguos colonos y ks ventajas para el comer- 
c io~?  Cuanto a la medida en que se debia ejercer 
el derecho de iduencia exterior que queria reser- 
varse Rrancia, era imposible circunscribirla en 
mAs estrechos limites de lo que lo hacia el gobier- 
no del rey. No era un protectorado tal como lo 
entendia y sobre todo tal como lo ejercia Ingla- 
terra; no era siquiera el senorfo propiamente di- 
cho, en la acepcion de la reciprocidad que le daba 
el antiguo derecho feudal. He aqui, en una pala- 



bra, como se formulaban todas las pretensiones 
de soberania de Francia; las encontramos en el 
articulo 2 de un proyecto de ordenanza preparado 
por el senor de CIermont-Tonnerre, corregido y 
enmendado por los senores de Villele y de Pey- 
ronnet : .El estado de Haiti no podra entrar por 
ninguna raz6n que sea en una alianza ofensiva o 
defensiva contra Francia; no podra ponerse bajo 
ninguna otra proteccidn que la de Francia, que le 
permaneced ofrecida, pero no le sera impuesta. 
PodrA, fuera de estos dos casos, concluir tales tra- 
tados de amistad, de alianza y de comercio como 
Ie parezcan convenientes.? Se necesitaba una sus- 
cep tibilidad nacional bien feroz para encabritarse 
contra semejante restriccibn. 

Pero sea que los enviados no tuvieran en rea- 
lidad sino poderes rigurosamente limitados, y sea 
que cedieran a Ias sugerencias que les Ilegaban de 
Londres sobre Ias que les rodeaban en Paris:' y 
que la menor reserva despertaba en su espiritu 
la antigua desconfianza dejada por el recuerdo de 
la politica consular, se mantuvieron en una defen- 
siva obstinada y persistieron en reclamar su tra- 
tado convenido. El gobierno mantuvo sus preten- 
siones con una loable firmeza y la negociacion tu- 
vo que tener fin. 

Creemos poder decir que la nueva reptiblica 
fue en esta ocasidn mal servida por sus enviados 

23. (P~piers  du ddportemmt de la marine.] El autor del 
Pr&k des ~dpiat io i ts  dice que las ideas de4 gobierno, cuanto 
a esta reserva de las derechos de senoria exterior, nunca fueron 
formuladas. Se ve que es un emr. Se ve al mismo tiempo que 
juiciosa era la previsi6n del gobierna 

24. A las primeras dificultades que se habian suscitado, se 
habian hecho d r  enviados de Pads, a fin de evitar la 1 'tud 
de las comunicaciones y d mlrtuio que lcs mdcaba mxbfa 
7mhdo  cn ser penetrado. Hubo entonces para hacer m s a r  
las nepciaciones un entendimiento cordial entre los lfberales 
de Paris y los de h d r e s .  



y sus amigos. De1 examen de este asunto ha resuL 
tado para nosotros Ia conviccih de que esa suma 
de 150.000.000, cuya inscripcion fue tan pesada 
sobre e1 presupuesto de un estado naciente, hu- 
biera podido, con un poco de inteligencia, ser re- 
ducida en un tercio. La cifra de ciento cincuenta 
no habia sido puesta al lado de la reserva politica 
sino para abrir camino a una transacci6n. Si los 
negociadores haitianos, en vez de refugiarse en su 
tratado convenido, hubieran concedido la reserva 
pof itica como precio de una concesi6n de cincuen- 
ta mi11 ones, la hubieran conseguido. a E1 mlnimum 
de Ia indemnizacih no podrai en ninm casa 
ser de menos de cien millonesto, escribia el rninis- 
tro de marina al senor Esmangart, al enviarle sus 
primeras instrucciones. Por fin, el gobierno del rey 
contaba de tal manera con la adopcion de ese ter- 
mino medio que el proyecto de ordenanza del que 
hemos tomado ya Ia fbrrnda del protectorado, y 
que era tenido sumamente secreto, no estipulaba 
sino una indemnizacion de cien millones? 

Tenemos lugar a creer que otra dificultad que 
era suscitada por el gobierno frances y que los 
enviados encontraban sumamen te embarazosa, hu- 
biera igualmente desaparecido desde esta epoca, 
como desaparecio despues, si hubieran accedido 
a las unicas pretensiones definitivas de Francia. 
Se trataba de la parte espanola de la ida, que el 
gobierno se negaba a incluir en la estipulacion. 
He aqui, en efecto, 10 que e1 ministro de marina 
escribia a este respecto al senor Esmangart, quien 
en su solicitud quizhs un poco exagerado por una 
causa que habia puesto bajo su patrocinio, queria 
disimular la verdadera causa de la ruptura y hn- 

25. Art. 111 del proyecto presentado. Este hecho es tan cu- 
rioso como signihativo. 



zarla sobre la circunspeccidn que imponia a Fran- 
cia la situacibn de la Am6rica espanola : *El con- 
sejo, a este respecto, me encarga prescribiros no 
dar en modo alguno a los enviados otros motivos 
de nuestra determinacion que los que estan fun- 
dados en estas consideraciones (la reserva politi- 
ca), es decir, explicarles que eso es lo nnas iitil para 
d o s  d mismo tiempo que lo es para Francia, lo 
que hay mas conveniente; no alegar frente a el1 os 
motivos de politica exterior que no puedan ser 
muy secundarios y que no pueden cornpxender; 
no hablar nada, sobre todo, de compromiso con 
Ias potencias secundarias, o temer el hacer en nos 
otros alguna cosa que apartara nuestra situacion 
a su respecto, supuesto que ni esos compromisos 
ni esos temores existen. La verdad es que no po- 
demos ni debemos ponerlos en una situacion en 
que se vieran expuestos sin defensa a la accion 
de las potencias rivales, y que queremos darles su 
independencia en el grado que les pueda ser util, 
sin tener para ellos y para nosotros los inconve 

a nientes mis graves s. 
26. Carta del 10 julio 1824. Esta carta habia sido motivada 

por una nota de aspecto bastante vivo, cuyo authgrafo tenemos 
ante los ojos, y que copiamos textualmente para conservarle 
su sello: 
=Mi querldo amigo, B s m w r t  &WM en esta n w c i b n  las 

intas y la- respuestas; esta buenisimo, con tal de que rio 
f&a cie muien que nos eanpmmeta mhi de lo que q- 
mos. Tornad nota de la respuesta que dara a la nota de esa 
gente, es preciso que la veais y que contenga k verdad Y- =l d o  de ejecutar las concesiones qw: Francia haria a os ha- 
bitantes & Santo Domingo. La niptura se debe mchzar sobre 
la insuficiencia de los poderes para entrar en las ideas de Fran- 
cia acerca de este modo; sin lo cual, vdveran en seis m- 
dic'indonoc que no se tratara de Ia parte espanola y requirieib 
do mantener la promesir del senor Esmangart. Mo se quiere 
en todo esto sino arrastraros y comprometeros a hacer mas de 
lo que u&fs y debtis: estad muy en guardia contra este peli- 
m. os ?o pido.. Firmado V. Carta del senor de Villele al sePior 

8e  Clermwt-Tomeme. (Papierr du departrmmt dr la m-rtr] 



H e  ahi lo que fue esta negociacion. Los libera- 
les de la epoca, para quienes todo lo que era 
negro pasaba ante todo lo que era blanco, aplau- 
dieron la ruptura, mientras los residentes ingle- 
ses de Port-au-Prin13e la celebraban con fiestas. 
Toda la culpa he echada sobre las pretensiones 
extravagantes de Francia y un escritor que sin em- 
bargo hemos citado ya como uno de los mrfs im- 
parciales que han tratado la materia, no deja de 
atribuir el fracaso de esta tentativa, como el fra- 
caso de Ias que la precedieron, a la exigencia de 
Francia, que pedia la entrega de un puesto militar 
antes de reconocer la independencia de Haiti? 
Ahora bien, nosotros hemos compulsado cuidad* 
samente todas las piezas de este asunto, desde las 
ins tnicciones de Dauxion-Lavaysse, que concedian 
cartas de blanco a los principales jefes negros y 
mulatos, hasta las tan inteligentes y tan sensatas 
dadas a nuestro i.iltimo negociador, para afirmar 
que no existe en ninguna parte ninguna especie de 
huella de la pretensidn que se le reprocha a 
Francia. 

Tal fue lo que se puede llamar los pwlimina- 
res del acto del 17 de abril de 1825. Los hemos pre- 
sentado con detalle, porque nos han parecido en- 
cerrar mas de una ensenanza e importaba por otra 
parte precisar bien los hechos que crean el ca&- 
ter y la moralidad de la deuda, cuya tiitima des- 
membracion constituye 10 que se Ilama hoy la 
cuestion haitiana. 

ii. HirMlre p i g m  et s ta t is t ip ,  p. 488. &1 sena Pikido 
Justin ha olvida s veces que ecscribfa su libro &re ias mtw 
comunicadas por sir Juma Bmskett, agente del g d r h o  bdt& 
nico m las Antillas. 



Capitulo Segundo 

DE LA ORDENANZA DE 1825 A LOS TRATADOS 
DE 1838 

Texto de la ordenanza de 1825. - Sy caracter. - Dificultad 
hacerla aceptar. - Naturaleza del asunto. - Diplomacia mi- 
iitar. - El senor baron de Mackau, capitan de navio, encw 
nada de la mision. - Dernostrach militar mixta. - Habi. 
.? 

lidad que despliega el negociador. - Termm a que SB 
refieren las dificultades. - Piezas oficiales a este respecto. - 
Detalles de Ia negociaci6n. - Informe de mpiacion. - 
Nota diplom&tica relativa a distintos puntos. - Pximer~~ 
actas del gobierno haitiano a q d s  de la partida del senor 
de Mackau. - Indicacion s u d a  de las negociaciones que 
intervienen desde la ratificacihn de 18U hasta 1838. - Entre 
ga de la primera quinta parte de la indemnizacida - Este 
pago es incompleto. - Primera dificdtad. - Una dejas ven- 
tajas comerciales estipuladas por la o h m m a  es =tirada a 
Francia. - Las primeras dificultades no se refieten a la 
cuota de la indmnitaci6n. - Tratado firmado en 1831. - El 
presidente Boyer desautoriza a su pienipotenciaria - Su 
actitud ante la nueva ditis. - Ruptura completa. - In- 
formes relatados. - Cumisibn de 1835 presidida por el conde 
Simun. - Mision de 1837. - Texto de hs doe co~lvenciones 
ocurridas el 12 febrero 1838. - Discurso pmm,u~c~o en la 
&mara de diputados por uno de los negociadares. - Apre 
ciaci6n de loa actos de 1825 y 1838. - En qut circunstancias 
s u d 6  el primero. - Su forma. - Su ~Uusuia condicional 
cuanto a fa independencia. - Refutacion de la Opinih que 
no considera la independaids corno wn hecho cumpIido. - 
De la enajenacih de los territorios del reino. - CaIacter 
particiilar de la deuda h a i t h .  - Inhabilidad en h converil 
ei6n de 1838. - Lo que 4abia que hacer pot Francia. - b 
s i t d 6 n  actual hace de d o  una amarga justicia. 



Dijimos que las negociaciones abortadas de 
1824 habian sido los prelimipiares del acto de 1825. 
En efecto, el senor de Villele, impacientado por 
las dificultades y la falta de inteligencia que habia 
encontrado, se decidid la forzar un desenlace que 
comprendio no podia ya pedir a las tergiversacio- 
nes de la diplomacia y resolvio imponer una solu- 
cion que participara a la vez de bases que habia 
puesto el gobierno y de reservas en que se habian 
apoyado los negociadores haitianos. Una ordenan- 
za que recuerda Ia forma otorgada de 1814, es de- 
cir, que imponia al dar. fue redactada en el mes 
de &il de i 825. Vease su tenor textual : 

dados, etc. 
#Vistos los articuIos 14 y 73 de Ia Carta: que- 

A r t .  1. Los puertos de la parte francesa de 
Santo Domingo seran abiertos al comercio de to- 
das las naciones. 

&OS derechos percibidos en esos puertos, ya 
sobm 10s buques, ya sobre las mercancias, tanto 
a la entrada como a la salida, seran iguales y uni- 
f o m s  para todos los pabellones, excepto el pa- 
bellon francb, en favor del cual esos derechos 
seran reducidos a la mitad. 

s&t. 2. Los habitantes actuales de la parte 
francesa de Santo Domingo entregadn a la caja 
general de los depositos y consignaciones en Fran- 
cia, en cinco plazos iguales, de ano en .ano, ven- 
ciendo el primero el 3 1 de diciembre de 1825, Ia 
suma de 150 millones de francos, destinada a 

riendo proveer a lo que recLman los interes&del 
5 
.$ - u  3 
.S 

S " comercio frances, los infortunios de los antiguos E 
colonos de Santo Domingo y el estado precario o 

de los habitantes actuales de esa isla; = 
Q .! #Hemos ordenado y ordenarnos Io siguien te : 



compensar a los antiguos colonos que reclamen 
una indemnizacida. 

ioArt, 3. Concedemos en estas condiciones, 
por la presente ordenanza, a los habitantes ac- 
tuales de la parte francesa de la isla de Santo Do- 
mingo, la independencia plena y entera de su go- 
bierno. 

BY Ia presente ordenanza ser& sellada con el 
gran sello. 

*Dado en Paris, en el castillo de las Tullerias, 
el 17 de abril, el ano de gracia de 1825 y de nues- 
tro reinado el primero. - CARLOS. 

*Visto en el sello, conde de Pepnnet. 
•âPor el rey, el par de Francia, ministro de m- 

rina, conde de Chabrol. 
.Visa : El presidente del consejo de ministros, 

S Jb. de Villele.io 

Ya no quedaba sino hacer aceptar el beneficio 
en estos thninos.  Sin duda, el gobierno se habia 
asegurado de las buenas disposiciones del gene- 
ral Boya; pero dijimos que el presidente nunca 
habia abordado sino temblando la cuestion de la 
indemnizacibn. Ahora bien, si de un lado, a pesar 
de los terminos un poco ambiguos de1 consideran- 
do de la ordenanza y de su art. 2, Francia parecia 
renunciar a sus pretensiones al senorio y dar asi 
satisfacci6n al pueblo haitiano, de otro el precio 
elevado que ponfa a su concesihn podia cierta- 
mente lanzar la duda en los espiritus y hacer na- 
cer 1a.resistencia. Entonces, i que fracaso para el 
reino nuevo! y i que responsabilidad de tribuna 
para el hombre de estado que lo inauguraba tan 
maI! Aqui, en efecto, no era ya una negociacion 
ordinaria entregada a los azares de la diplomacia 



y donde casi siempre hay m a s  gloria en el h i t o  
que vergiknza en el fracaso, Era un cabezazo un 
poco meridional, era el fuego dado los barcos de 
la cuestion. Finalmente, era la obligacion de 
triunfar. 

El asunto, por su naturaleza, tocaba a la vez 
al dipiomatico y al hombre de espada : de aiguna 
manera habia que mandar rogando, y como lo 
hemos dicho, imponer dando. La restauracion da- 
ba asi un primer paso en esa dipiomacia militar 
que el' Imperio habia inaugurado por los Duroc 
y los CauIainmurt, y exi la que, se ve felizmente, 
los oficiales de nuestra marina hacen cada dfa 
nuevos progresos. 

El senor baron de Mackau, entonces capith de 
navio, hoy ministro del rey, fue encargado de ha- 
cer aceptar a los haitianos la ordenanza que re- 
nocia su independencia. 

Partid de Rochefort el 4 de mayo, montando la 
fragata la Circd y se dirigi6 a la Martinica, donde 
debian encontrarse reunidos todos los barcos de 
la estaci6n de las Antillas, puesta bajo las 6r- 
denes del contraalmirante Jurien y compuesta de 
dos navios, siete fragatas y cinco brique's; mien- 
tras la estacion del Brasil, que mandaba el con- 
traalmirante Grivef , debia al mismo tiempo reunir- 
se en esos parajes? 

Tal despliegue de fuerzas era capaz de dar a la 
soluci6n un carkter de violencia que podia pesar 
sobre las consecuencias futuras. Aquf tambun se 
atuvieron a un partido mixto, en perfecta armo- 
nia con el caracter nuevo que tornaba el asunto. 
Tomando consigo la fragata Za C i d  y dos de los 
barcos ligeros de la escuadra, el senor de Mackau, 

28. tnimnie al rey, p o ~  el seKor cwde de Chabd, ministro 
de mama y de Ias wionms. 



a la cabeza de estas fuerzas, que no eran mas que 
un cortejo, hizo velas para Port-au-Prince. El res- 
to de la escuadra no debfa unirsele sino d s  tarde 
y de alguna manera como drtimo recurso. 

Pero el marino negociador comprendia lo ex- 
tremo y grave que seria el acudir a tal recurso; 
bastante poderoso para servir a un acto de terri- 
ble rigor, no suficiente para llegar a una ocupa- 
cion, que, por otra parte, tenemos lugar a creerlo, 
no entraba en sus instrucciones. Desplegd pues 
todos los recursos de su mente para dar un asalto 
diplomhtico a la solucidn que queriia obtener y 
vencer los escrupulos del presidente Boyer. Estos 
escrupulos se referian a dos puntos principales : 
la redaccihn tal vez realmente ambigua de los dos 
pasajes de la ordenanza a que hemos aludido y la 
cifra de la indemnizacion. Comprobamos que ha- 
bfa objeciones sobre este segundo punto, porque 
es la verdad y debemos la verdad a todos. Pero di- 
remos tambien, porque tambih es la verdad, y se 
parece tender hoy a olvidarlo, diremos que la 
grande, la seria dificultad se levanto sobre la re  
daccion de la ordenanza. Si, esto parece poco crei- 
ble, pero es: son las palabras *habitantes actua- 
l e s ~  de la parte francesa de Santo Domingo las 
que crearon los iinicos embarazos verdaderos dd 
sennr de Mackau. Se queria ver bajo estas expre 
siones un segundo pensamiento, una reserva que 
la poiitica tratada de usar un dia, Se hubiera que- 
rido de buena gana pedido al negociador modifi- 
car por su mano el texto de la ordenanza real. 
Tuvo que presentarse personalmente garante de la 
lealtad y de la franqueza de su gobierno y consig- 
nar en una nota oficial la acepcion de las palabras 
argiiidas de equivocas. Lo que prueba que esto f uc 



LIBLIO TERCERA CdPfTuLO SEGUNDO 

la dnica dificultad seria, es que ni siquiera se alu- 
de a otra en la nota siguiente que respondio a fa 
del senor barbn de Mackau y cuyo original telie- 
mos a la vista : 

U Senor baron, las explicaciones contenidas en 
vuestra nota oficial de fecha de ayer, previniendo 
todo malentendido sobre el sentida de1 arti'culo 1 
de la ordenanza del rey de Francia que reconoce 
Ia independencia plena y entera del gobierno de 
Haiti y confiando en la Iealtad de Su Majestad 
Cristianisima, acepto en nombre de la nacidn esta 
ordenanza y voy a hacer proceder a su ratifica- 
cion en el senado con la solemnidad conveniente. 

 recibid, senor baron, etc. Firmado Boyer. 
sEn e1 palacio nacional de Portau-Prince, el 8 

de julio de 1825, aiio 22 de la  independencia.^ 
Asi, desde el momento en que este punto fue 

arreglado, la cuestion fue resuelta. Todas las ob- 
servaciones hecbas en contra de la cifra de Ia in- 
demnizacibn quedaron en el estado de simple con- 
versacion, & que no se halla huella alguna en los 
papeles del asunto. Sin duda ese punto causb di- 
ficultad y no hemos dudado en reconocerlo; pero, 

que servirian los negociadores si los actos 
internacionales no presentaran dificultades? r: Y 
no es una manera singular de discurrir el recor- 
dar, para escapar a la ejecucih de un contrato, 
que se ha sometido uno con trabajo a sus clau- 
sulas? 

El senor de Mackau habia desembarcado en 
Port-au-Prince el 3 de julio, Las conferencias se 
abrieron inmediatamente entre 61 y tres comisa- 
rios que habfan sido delegados por el presidente 
de la repiiblicalp Como al cabo de tres dias no ha- 

29. Los senons Ingtnac, Roriannez y F&mt. 
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bian sido llevadas a un punto de soluci6n, el ne 
gociador f d s  no quiso continuarlas sino con 
el presidente mismo. Una sola entrevista puso des- 
de entonces fin a todas las dificultades; y fue al 
&a siguiente de esa conferencia cuando e1 presi- 
dente esc~bio la carta que acabamos de referir. 

Por lo tanto habian bastado cuatro dias a1 c* 
misario fmcCs para poner fin al asunto que le 
habia encargado el gobierno del rey y todo estaba 
dispuesto, cuando la escuadra de los almirantes 
Jurien y Grivel aparecid ante Port-au-Prime. Re+ 
cibio la invitaci6n de entrar al puerto. El 11 de 
julio se procedio a la aceptacih y al registro en 
el senado de la ordenanza real. Fue una verdadera 
ceremonia. El acta de la independencia, encerra- 
da en una funda de terciopelo, fue solemnemente 
llevada al senado por un cortejo militar compues- 
to del estado mayor de Ias fragatas francesas 
ratificacion tuvo lugar en medio de 10s vivar an- 
zados en honor del rey y del negociador. 

K la 

He aqui el acta de este hecho decisivo en el 
asunto de Santo Domingo, que trascribimos se- 
giin la copia entregada al negociador frances : 

aRepdblica de Haiti 
En la casa nacional de Port-au-Prince. Senado. 
Hoy, unddcirno dia de julio del ano 1825, vig& 

s h o  segundo de la independencia de Haiti, hacia 
las ocho de fa maiiana, 

El senado, enteramente reunido en la, casa n* 
cional, uno de los secretarios dio lectura al men- 
saje del presidente de Haiti, bajo la fecha del dia 
de ayer; el cud  mensaje anuncia una ordenaiiza 
de SMM.C. Carlos X, que declara la independen- 
cia formal, plena y entera del gobierno de Haiti. 



Y en el mismo instante se presento el general 
Thomas, comandante de esta plaza, quien anun- 
cid al sefior bar611 de Mackau, portador de la or- 
denanza antes citada. El presidente del senado 
invito al seflor barh  de Mackau, asl como a los 
senores contraalmirante Jurien de la Graviere y 
de Grivel, que lo acompafiaban, a tornar Ios pues- 
tos que les habian sido senalados. Hecha lectura 
de esta acta solemne, y despuds de deIiberaci6n, 
el senado decretb la aceptaci6n y el registro de la 
ordenanza ya mencionada; dispuso adem&s que 
una diptacibn del senado, compuesta por los se- 
nadores Pitre, Daumec y Rouannez, se encargara 
de presentar al presidente el. original de dicha or- 
denanza real y que se harh mencion en la presente 
acta del discurso que acaba de dirigir al senado el 
senor bar611 de Mackau y de la respuesta que le 
hizo el presidente del senado. Estos dIscursosP 
cuyo tenor sigue, fueron acompanados de gritos 
repetidos de : Viva Carlos XI Viva (tres veces) 
la independencia de Haiti! 1 Viva el presidente! 
i Viva el bardn de Mackau! . . . 

Hecho y seliado, Casa nacional, los dias, mes 
y afio que figuran en otra parte. Firmado en el m 
gistro : L. A. Daumec, Pitre, Caneaux, J. Thezan, 
Birot, D. Chanlatte, Lerebours, Dupuche, C. Dupi- 
ton, Degand, Gayot, presidente, Viallet y Rouan- 
nez, secretarios. 

Para copia conforme, etc.m 

El mismo &a, el presidente envi6 al negocia- 
dor francds una declaracibn que reproducirnos 
igualmente se@n el original : 

30. No repmducimwi estos discursos porque son de puro 
cercmonid y no hacen aIusi6n alguna a lac dificirltades sus- 
citadas en la negociacidn. 



uRepr6ibIica de Haiti. 
Juan Pedro Boyer, presidente de Haiti. 
Declaramos haber recibido de manos del se- 

nor bar6n de Mackau, capithn de nado a1 servicio 
de S.M.M.C., gentilhombre de Ia camara real, la 
ordenanza real que ha sido ratificada este dia por 
el senado y cuyo tenor sigue.. . 

En fe de lo cual, la presente, firmada de nues- 
tra mano y revestida de nuestro sello, ha sido re- 
mitida al sefior baron de Mackau para que le sir- 
va se- m6n. 

Dado en el palacio nacional de Port-au-Prince, 
eI 1 1 de julio de 1825, ano 22 de la independencia. 

Firmado : Boyer. - Por el presidente de Hai- 
ti, el secretario general, B. Inginac; por el presi- 
dente, el secretario de estado, J. C. Imbert. 

Finalmente, el 16 de julio el senor bar611 de 
Mackau recibia la siguiente comunicacion en res- 
puesta a una nota que habia entregado despues 
del acta de la independencia realizada, y que re 
producimos tambien textualmente : 

aRepriblicn de Haiti. 
B. Inginac, general de brigada, secretario g e  

neral ante Su Excelencia e1 presidente de Haiti, 
al senor barcin de Mackau, capith de navio de 

Ia marina real de Francia, comisario de S.M.M.C. 
en Portdu-Prince. 

\ Senor baron, 
He sido encargado por Su Excelencia el pre- 

sidente de Haiti de acusaros recibo de la nueva 
nota que le habeis dirigido con fecha de ayer y de 
trasmitiros el pensamiento de SE., segun vuestro 
deseo manifestado, respecto a los cuatro articu- 
los que desarroll&is en ella. 



Para mayor precisitin, escogere e1 orden que 
habeis seguido. 

1, Los ministros del rey y S.M. misma (se ha 
dignado expresdmelo) aprecian mucho que el 
pdstamo que el gobierno de Haiti podd contraer 
para satisfacer a estos compromisos, tenga lugar 
en Francia. SM. veda con mucho disgusto que 
extranjeros intervinieran en el detalle de un arre- 
gIo que ha 11 evado a los dos paises a una recon- 
ciliaci6n franca y find. 

Su Excelencia tiene el deseo muy sincero de 
agradar al gobierno frances. Pero a m o  ella mis- 
ma os lo ha dicho en varias conferencias,' se ha 
visto por delicadeza en la obligacion de responder 
a diferentes proposiciones que varios capitalistas 
extranjeros le habian hecho despuks a este respec- 
to. Sin embargo, S.E., para dar a S.ALM.C. y a sus 
ministros una prueba de su buena voluntad, me 
autoriza a declarar, que exceptuada la menor por- 
cidn que eila ya se habia comprometido a concc 
der, todo el resto del emprestito, a condiciones 
iguales, sera hecha en manos de capitalistas fran- 
ceses. 

2. Los barcos de guerra de S.M.M.C. no se p r s  
sentaran en los puertos de Haiti sino como se prac- 
tica entre naciones amigas y Su Majestad cuente 
que serh aili recibidos con Ia prontitud y las con- 
sideraciones a que tienen derecho. Sucedera lo 
mismo en los puertos de Francia al respecto de 
los navios haitianos, 

Esta reciprocidad, por ser honrosa pary la na- 
cidn haitiana, S.E. Ia toma con agrado. Pero se 
entended bien que los barcos de guerra de 
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SMM.C. no entraran en nuestros puertos sino par- 
cidmente. Sentirkis la necesidad de esta restric- 
ci6n para quitar todo asidero y todo pretexto a ia 
malevolencia. 

3. Pero Ios ministros de S.M. desean que los 
barcos de los ciudadanos de miti se abstengan 
de presentarse en las colonias de Francia. La ra- 
zbn se explica por si misma; y a este respecto, des- 
cansarh confiados en la promesa de Su Excelen- 
cia el presidente Boyer que tengo orden de infor- 
marles. 

Los ministros de S.MM.C. emiten un deseo que 
estuvo siempre en el coraz6n de S.E. y que ella 
promete cumplir estrictamente.= 

4. Por el momento, Francia no se propone 
mantener en Haitf sino un consul genera1 : el nue 
vo Estado harh lo mismo por su parte. 

Las ideas de S.E. concuerdan perfectamente en 
este punto con los deseos del gobierno franck. 

He ahi, senor bardn, fa expresi6n franca de 
las intenciones de S.E. respecto a las distintas 
cuestiones que habkis planteado. S.E. se encuen- 
tra feliz de que su pensamiento este asi en armo- 
nia con el deseo de los ministros de S.M.M.C.; y 
espera que reinara siempre entre los dos gobier 
nos el mismo acuerdo de sentimientos. 

Recibid, os ruego, senor baron, la nueva segu- 
ridad de mi aIta consideraci6n. - B. 1nginac.n 

Por fin, completaremos estos documentos con 
la reproduccion de una carta que aunque tenga 
a primera vista el aspecto mas privado que diplo- 
dt ico,  no se refiere menos al lado polltico de la 
cuesti6n : escrita enteramente por mano del pre- 

32. Hay moriDcer que este orimpmmlso ha sido di- 
giosamente X L a  



sidente, con el fin de agradecer al senor bar611 de 
Mackau el haber satisfecho un deseo que le exa 
frecuentemente expresado, se encuentra que es al 
mismo tiempo la expresi6n de su agradecimiento 
hacia el soberano que habia firmado el acta del 
17 de abril?' 

9Sefior barcin, 
Me es dificil expresar la dulce emocidn que he 

tenido a1 recibir el retrato del augusto y muy ama- 
do monarca de los franceses que me hab& pro- 
curado. Juzgadis mejor de lo que os pueda deci- 
ros, lo vivo del sentimiento que tengo para con e1 
soberano magnhimo que ha cerrado con tanta 
gloria las llagas de la revolucidn y cdmo aprecio 
la ventaja de poseer aqui su imagen. 

Estad tambih convencido de que el recuerdo 
del hombre distinguido de quien tengo este pre 
cioso regaio, me sera siempre muy caro. Firmado. 
Boyer. Port-m-Prince, 18 julio f 825, a50 22.s 

Tal fue e1 =&ter del acto del 17 julio 1825, 
primera fase diplomatica de la cuestion de Santo 
Domingo, que se convirtio desde este momento 
en la cuestion haitiana. 

Consideramos corno fuera del marco de este 
capitulo todas las comunicaciones que sk inter 
cambiaron entre el nuevo Estado y su antigua me 
tropoIi, desde esta primera tpoca hasta la canven- 
cion de 1838. Su cadcter es mas financiero que di- 
plomatico y deber& naturalmente producirse con 
los desenvolvimientos que suponen en el capituIo 
siguiente, que trata de las consecuencias financie- 
ras de las dos convenciones principales. Por con- 
siguiente no Ias mencionaremos aquf sino en cuan- 

33. Esta carta se encuentra. mr lo danh. en los archivos 
de k marina con todas las del kunto. 



to sea necesario para la inteligencia de esta ex- 
posicion. 

Como lo hemos comprobado, las objeciones le- 
vantadas por el gobierno haitiano contra la cifra 
de la indemnizacidn habian estado tan lejos de ser 
dirimentes, que no hay siquiera huella de e l a s  en 
los papeles relativos a esta negociaci6n. El c o d -  
sario frand,  una vez partido, dio e1 consuelo, al 
sonar en una independencia f irnimente adquirida, 
de los resultados que su fimeza habia asegurado 
a Francia; y se preparo muy lealmente, hay que 
reconocerlo, la e jecuci6n del contrato convenido. 
Mientras Ios agentes haitianos enviados a Francia 
para negociar el emprdstito no encontraban sino 
el embarazo de la eleccibn, y el liberalismo de los 
escudos se disputaba su preferencia, el presiden- 
te, adelantandose a la &poca ordinaria de las se 
siones, reunfa la camara de representantes el 10 
de enero de 1826. Hizo resaltar, en un discurso vi- 
vamen te aplaudido, Ia importancia del resultado 
obtenido y la necesidad de cumplir con la deuda 
contraida. La asamblea lo comprendi6 asf : el 20 
de febrero, voto una ley por la cual los 1SO.OOO.iIOO 
de francos. estipulados en la ordenanza del 17 de 
abril, son reconocidos como deuda del Estado. Es- 
ta ley, aceptada por el senado el 25 de febrero, fue 
promulgada al dia siguiente por el presidente. Ha- 
bia que encontrar las vias y los medios de satis- 
facer esa deuda. Se atendib a el1 o con una segunda 
ley, que independientemente de las contribuci* 
nes ordinarias afectadas a los diversos seraricios 
del estado, establecia una contribuci6n extraor- 
dinaria de 30.000.000 de piastras pagaderas en 
diez aos ,  a partir del 1 de enero de 1827. Por fin, 



la dmara adoptd una alocucih al pueblo haitia- 
no, que se expresaba asi : M 

a Ciudadanos, la legislatura, despuds de haber 
votado una ley que reconoce por deuda nadonal 
la indemnizacion de 150.000.000 de francos con- 
sentida para con Prancia, debia proveer a los me- 
dios de -extinguir ese comprom~so sagrado. Una 
contnbucibn regular, repartida de la manera mas 
equitativa y mAs regular sobre la generalidad de 
los ciudadanos, ha parecido d modo mas conve- 
niente de usarse. Una ley que establece una con- 
tribucion de 30.000.000 de gourdes pagaderos en 
diez anos, ha sido asi dada por la carnara. 

~Haitianos, el sacrificio es grande; sera tal vez 
penoso de soportar; pero vuestros mandatarios no 
os lo han impuesto sino con la certeza de que, 
conservados el honor y la dignidad nacional, os, 
garantizar6 para el futuro el disfrute pacifico de 
vuestras propiedades, la libre y tranquila explo- 
tacion de vuestros campos, la existencia y la pros- 
peridad de vuestras familias., 

Durante este tiempo y aun antes de esta mani- 
festaci6n unanime de los representantes legales 
del pais, los comisarios enviados a Paris entrega- 
ban en la caja de los depositos y consignaciones la 
primera quinta parte de la indemnizaci61.1, es de- 
cir, 30.000.000 de francos? 

Mas apenas se habian cumplido estos actos, 
cuando ya nadan las dificultades. La ordenanza 

34. Vbse en d hdoniiem de 1 nmayo 1840 ei d i s a u ~ o  del b 
nomIds senor Esmcdh, uno de dos odms qw mejor ilus- 
traron la disarsian a que vamos a Ilegar. 

35, O al mews 24 millones, ya que S.JOOAW) no fuemn p- 
gadoa sino un poco mas tarde en naercaneias, y los 700.OMI fr. 
fc9tantes w fueron ent dos sino fa tiempo dcsputS y su- 
eerivamate m IOS . f i%T3a .  11139 y %. 



de 1825 contenia una dispusicibn infortunada : in- 
fortunada, porque no era equitativa y que por 
otra parte se habia exagerado su importancia : es 
la que estipulaba en favor de Francia una entrega 
de la mitad de los derechos a la importacion y la 
exportacidn. Los producidos de la aduana consti- 
tuian el ingreso principal de la rephblica y al qui- 
tarle asf el m8s limpio de sus recursos, e110 suce- 
&a en d momento mismo en que se le imponia 
una carga enorme. Era tomar a dos manos. El go- 
bierno haitiano encontrd media, a1 cambiar la ba- 
se tributaria del impuesto a la salida, de sustraer- 
se a una parte de esta obligacidn. Hubiera sido 
buena guerra, si al hacerlo, se hubiera mostrado 
fiel al compromiso principal. Sin embargo, esta 
primera dificultad no tocaba todavia el fondo de 
la cuestih de la indemnizaci6n. No se lo toc6 aun, 
cuando en 1827 y 1828 todo estuvo atrasado, tan- 
to 10s terminos subsiguientes de la indemnizacion 
como los atrasos del pdstarno. Es lo que resuha 
de la proclama del 17 agosto 1829, en la que decia 
el presidente : a Circunstancias extraordinarias y 
un sistema vicioso de Iiberacih no han permitido 
continuar por los rnisrnos medios el pago de los 
compromisos contraidos con el extranjero; pero 
en cuanto sea pusibIe, los mayores esfuerzos se di- 
rigiran al pago de esta deuda, que esid garantiza- 
da por la probidad y por el honor taacional~. 

El sistema vicioso de liberacih de que habla- 
ba esta proclama era la liberacidn por via de ex- 
tincidn del capital. Un modo de capitalizacion que 
tendremos que dar a conocer en el capitulo si- 
guiente, fue propuesto y aceptado por el presi- 
dente. No se prevefan sino dificultades de detalle 



y se creia tocar al fin, cuando la mesti611 comer- 
cid, que se ve sin cesar intervenir en este asunto 
para complicarlo, hizo romper las negociaciones; 
pero el gobierno haitiano, que tenia entonces se- 
riamente en su corazon el llegar a una solucion, 
envi6 un negociador a Francia. Las conferencias 
se habian reanudado, cuando estallo la revoh- 
ei6n de 1530. 

El gobierno nuevp dio una senal de soIicitud 
a los colonos, haciendo volver a tomar, desde el 
fin de ese mismo ano, el estudio de la cuesti6n 
por una corn1si6n'~ue presidia el senor conde Lai- 
n6; esta comision prop- concesiones bastante 
ventajosas para el negociador haitiano, al que la 
nueva revoluci6n habia sorprendido en Paris, y 
consinti6 en hacer de e iias la base de un n w o  tra- 
tado que se f i r d  el 2 abril 1831 y que por fin 
hacia desaparecer la clhsula del privilegio corner- 
cid. Pero las graves eventualidades que la politica 
g-1 parecia entonces preparar a F e a  hicie- 
ron nacer en la mente de los haitianos las iileas 
m8s singulares. El general Boyer pensd que a1 en- 
contrarse cambiado el principio dinastico del ge  
bierno con el que habia tratado, podia bien consi- 
derarse como liberado de las obligaciones contrai- 
das; y fundhdose en que su plenipotenciario no 
habia sido formahente acreditado ante el nuevo 
gobierno, rehus6 ratificar la convenci6n que habia 
firmado, Sin embargo esta oonvenci6n pareci6 bas- 
tante buena para que la clAusula relativa a la reci- 
procidad comercial fuera puesta en vigor. Francia 
perdid asi el medioderecho comercial que le que 
daba sobre las importaciones. Hubo entonces wp 
tura competa. El. c6nsd general de Francia, senor 



MoIlien, pidio sus pasaportes y cesaron todas las 
relaciones, porque a las observaciones que le f u e  
ron hechas se1 gobierno haitiano contesto en un 
lenguaje que se apartaba de las decencias que se 
observan entre las naciones civilizadas y no per- 
mit ia a Francia adeIantar nuevas relaciones w J 6  

Quizas esto era olvidar un poco que Francia 
hacia dignidad a expensas de otro. Sea lo que 
fuere, Haiti comprendi6 en seguida que habia en- 
trado por un camino falso; dejando de poner en 
cuesti6n el principio de Ia deuda, el presidente ar- 
guy6 la imposibilidad en que se hallaba el pais de 
encarar las cargas que resultaban de las estipula- 
ciones de 1825. Proponfa reducir a 45 mil1 ones, pa* 
gaderos en cuarenta y cinco anos, sin intereses, 
los 120 millones de la deuda. 

Tales aperturas no podian ser objeto de un 
examen serio; pero tuvieron un resultado por su 
misma rareza. Ponian a las partes tan lejos de 
cuenta, que aun reanudando las relaciones, hacian 
de alguna manera las negociaciones imposibles de 
reanudarse. Por otra parte, se comprendia derna- 
siado bien que estas negociaciones no podian ya 
referirse en adelante sino a una reduccion cual- 
quiem de la cifra de la deuda, y se habia pronun- 
ciado una gran palabra, se habia puesto un gran 
principio por la primera comision que habia con- 
cluido por la reductih. La garantia del Estado ha- 
bia sido pedida por ella como consecuencia de 
todo toque dado a la cifra de la deuda. Y este prin- 
cipio, que se habia escrito en las conciencias antes 
de ser formulado en las concIusiones del senor 
conde laine, pesaba como un tormento sobre 10s 

36. El senor duque de Broglie, presidente del consejo; Mo- 
d e u r  del 30 diciembre 1832. 



hombres entonces en el poder. Se halla la expre- 
sidn de este honroso escnipdo en aquella decia- 
racidn que hizo en la tribuna el ilustre conde de 
Rigny, entonces ministro de asuntos extranjeros, 
que ninguna transaccion se referiria a la cifra de 
la deuda. 

E1 gobierno contempori26, en consonancia, 
quedando de alguna manera bajo el golpe de su 
propia dedaracion. Pero tal estado de cosas no 
podfa durar. Las quejas de los colonos se hacian 
oir con la energia de la desesperacibn y sus peti- 
ciones incesantemente dirigidas a Ias chutras da- 
ban lugar a veces a vivas interpeladones. . 

En 1835, un hombre que ya hemos visto figu- 
rar en el origen de este asunto, el senor M. A. Du- 
peti t-Thouars, entonces capith de navio, volvio 
de Haiti con documentos que permitieron al gol 
bierno apreciar la verdadera situacion de nuestra 
antigua colonia. No se hizo empero todavfa, por el 
momento, sino entregar de nuevo la cuestih al 
examen de una comisibn. Presidida por e1 senor 
conde Simeon, fue encargada de estudiar todos los 
documentos suministrados y nias especialmente 
los presupuestos de la rep~blica durante un perio- 
do de diez anos, analizar los estados comerciafes, 
las correspondencias diplomhticas, oir a los colo- 
nos o a sus delegados, e ilustrar al gobierno tanto 
sobre sus deberes y su responsabilidad como sobre 
los verdaderos recursos que podfa presentar la 
situaci6n. Las conclusiones de esta comisidn fue- 
ron tan temibles como lo habian sido las de la 
comisi6n de 1830. No hubo pues urgencia en apro- 
vechar las luces que habia recogido sobre la cues- 
tibn. 

Solamente en 1837 se encontro una adminis- 



d 6 n  bastante diente y cuidadosa de sus debe 
res a atreverse, a medirse con este asunto? 

El 29 de noviembre de ese ano parti6 una nue- 
va misihn a Santo Domingo. Llego a Porta-Prince 
el 28 de enero de 1838. Las conferencias comenza- 
ron el 5 de febrero y duraron seis dias : los cinco 
primeros dedicados a la cuestion de Za soberania 
y de la independencia; el sexto, a la del empresti- 
to. La misi611 volvi6 a partir de Port-au-Prince el 
21 de marzo. 

Reproducimos aqui a la letra en el orden en 
que fueron firmados y en el que se encuentran im- 
presos en el Boletin de las leyes, los dos tratados 
que saIieron de las conferencias de 1838 : 

aEn nombre de la santisima e indivisible Tri- 
nidad, 

*Su Majestad el rey de los franceses y el presi- 
dente de la reptiblica de Haiti, deseando establecer 
sobre bases solidas y duraderas las relaciones de 
amistad que deben existir entre Francia y Haiti, 
han resuelto arreglarlas por un tratado y han es- 
cogido a este efecto como plenipotenciarios, a 
saber : 

*Su Majestad el rey de los franceses, a los se- 
nores Emmanuel-Pons-Dieudonne, baron de Las- 
Cases, oficial de orden real de la Legion de Honor 
y a Carlos Baudin, oficial de dicha orden reaI de 
la Legi6n de Honor, capitan de navio de la marina 
real; 

,El presidente de la repfiblica de Haiti, al ge 
neral de brigada Joseph-Balthazar Inginac, secm 
tario general; al senador MaricrElisabeth-Eustache 
Fremont, coronel, su ayudante de campo; a los se 
riadores Dominique-Hranpis Labbe y Alexis Beau- 

37. Expresiones del seiior cande Mole. 



brun Ardouin; y al ciudadano h u i s  Mesmin Seguy 
ViIIevaleix, jefe de las oficinas de la secretaria ge 
neraI. 

.Los cuales, despuds de haber fntercambiado 
sus plenos poderes respectivos y haberlos encon- 
trado en buena y debida forma, han convenido 
los articulas siguientes : 

~Art. 1P Su Majestad el rey de los franceses re- 
conoce para el, sus herederos y sucesores, la repu- 
blica de Haiti como estado libre, soberano e inde- 
pendiente. 

~ A r t .  2." Habd paz constante y amistad perpe- 
tua entre Francia y la republica de Haiti, asl como 
entre los ciudadanos de los dos estados, sin excep 
cion de persona ni de lugares. 

~Art. 3P Su Majestad el rey de los franceses y 
el presidente de Ia republica de Haiti se reservan 
el concluir lo m& pronto posible, si hay lugar a 
ello, un tratado especialmente destinado a regular 
las relaciones de comercio y de navegaci6n entre 
Francia y Haiti, Entretanto, se ha convenido que 
los consules, los ciudadanos, los navios y las mer- 
cancias o productos de cada uno de los paises, go- 
zaran a todos respectos, en el otro, el tratamiento 
acordado o que podra acordarse a la nacion mas 
favorecida; y esto gratuitamente, si la concesion 
es gratuita o con la misma compensacion, si la 
cdncesi6n es condicional. 

d r t .  4P El presente tratado sera ratificado y 
sus ratificaciones se intercambiarhn en Parf S, en 
un plazo de tres meses o antes, si puede hacerse. 
En fe de lo cual, nosotros, plenipotenciarios aba- 
jo firmantes, hemos firmado el presente tratado 
y le hemos puesto nuestro sello. 
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 hecho en Port-au-Prince, el dia 12 del mes de 
febrero del ano de gracia 1838. 

EmmanueI, baron de Las-Cases. 
Charles Baudin. 
B. Inginac. 
Fdmont . 
Labu. 
B. Ardouin. 
Segity Vi 11 evaleix. 

TRATADO RELATIVO A LA INDEMNIZACION 

Su Majestad, el rey de 10s franceses, los s&o- 
res, etc. 

El presidente de la republica de Haiti, Ios se- 
nores, etc. 

Los cuales, despuds de haber intercambiado 
sus plenos poderes respectivos, y habedos encon- 
trado en buena y debida forma, han convenido los 
articulas siguientes : 

Art. 1 P El sueldo de la indemnizacidn debida 
pqr la reptiblica de Haitf permanece fijado en la 
suma de sesenta millones de francos. Esta suma 
se pagara se- el modo siguiente : 

Para cada uno de 10s anos 1838, 1839, 1840, 
1841 y 1842, un mill6n quinientos miI francos; 

Para cada uno de los anos 1843, 1844, 1845, 
1846 y 1847, un mil1611 seiscientos mil francos; 

Para cada uno de los aiios 1848, 1849, 1850, 
1851 y 1852, un millon setecientos mi1 francos; 



Para cada uno de los afios 1853, 1854, 1855, 
1856 y 1857, un mi116n ochocientos mi1 francos; 

Para cada uno de los anos 1858, 1859, 1860, 
1861 y 1862, dos millones cuatrocientos d 
francos; 

Y para cada uno de los anos 1863, 1864, 1865, 
1866 y 1867, tres miltones de francos. 

Dichas sumas sedn pagadas en los seis prime 
ros meses de cada ano. Seran entregadas en Paris, 
en moneda de Francia, a Ia caja de 10s depdsitos 
y consignaciones. 

Art. 2." El pago del ano 1838 se harh inmedia- 
tamente. 

Art. 3P El presente tratado sera ratificado y 
las ratificaciones se cambiarain en Parfs, en un 
plazo de tres meses o antes, si es posible. 

En fe de lo cual, nosotros, plenipotencia- 
rios abajo fimantes, hemos firmado el presente 
tratado y le hemos puesto nuestro selio. 

Hecho en Port-au-Prince, el 12 del mes de fe 
brero del ano de gracia de 1838. 

Firmado : 
Emmanuel .baron de Las-Cases. 
Charles Baudin. 
B. Inginac. 
Frdmont . 
Labbe. 
B. Ardouin. 
Seguy ~illevaleix? 

Esta parte del asunto era demasiado reciente 
para que las piezas oficiales nos fueran comunica- 
das en el momento en que los hechos parecian po- 

31. Estos dos tratadas h m n  ratificados en Neullly, ei 30 
mayo 1838. 



neda en cuestidn. Pero todos sus documentos ha- 
bian sido remitidos a la cornisidn de la Camara de 
Diputados, encargada del examen del proyecto dc 
ley de 1840. Hemos, pues, estudiado con el mayor 
cuidado el trabajo del relator de esta comisi611, 
trabajo cuyo espiritu hemos podido criticar, pero 
cuya exactitud reconocemos, cuanto a los datos 
materiaies. Sin embargo, pensamos que no es to- 
davia bastante; y nos hacemos un deber el repro- 
ducir in extenso, segun el Moniteur, el disirso 
pronunciado en ia discusion por uno de los nego- 
ciadores de 1838, miembro de la &ara. 

Es un deber de conciencia a que nos obliga la 
naturaleza de la apreciacih que haremos luego 
de la convencion de 1838. 

aSenor Emma~luel de Las€ases. Vengo a pedir 
a la CAmara ef permiso de contestar a varias afir- 
maciones poco exactas que se encuentran en el di* 
curso del honorabIe opinante anterior." Pero es 
preciso, para hacerme comprender de Ia Camara, 
reproducir el conjunto de los hechos; tratar6 de 
ser corto. 

 desde 1 8 14, Petion, que entonces era presiden- 
te de Ia republica haitiana, hizo la oferta de una in- 
demnizacion y puso su principio. E1 generd Bo- 
yer, que le sucedib, reiterb esa oferta y propuso 
una indemnizacion razonable calcu1ada. Son los 
tdminos de que se sirvih. Cuando se quiere saber 
lo que entendia por una indemnizacion razonable 
calculada, se contest6 que se entendfa por ello un 
ano de los ingresos de1 pais, A cambio de la in- 
demnizacion, pedia que Francia reconociera la 
independencia de la republica. La Francia, por su 

39. El honorable dar E s t a n d .  



parte, pedia primero, una soberania absoluta so- 
bre su antigua colonia, luego una soberania cons- 
titucional; despues pidio un derecho de senorio o 
de proteccidn parecido al que Inglaterra ejerce so- 
bre las islas Jdnicsts. 

aluego, finalmente, pidio un derecho de m 
berania exterior. Sobre bases tan distintas era im- 
posible entenderse. No habia sino una manera de 
resolver la cuestidn, era, de parte de Francia, en- 
viar una flota y un ejercito, 

>Tal era la situacih de las cosas cuando en 
1825 apareci6 en la rada de Port-au-Prince la fra- 
gata la Circd, mandada por-el senor baron de Mac- 
kau; el era portador de la ordenanza del 17 abril 
1825. Esta ordenanza disponia : que los puertos 
de Ia reptiblica estarian abjertos al comercio de 
todas Ias naciones; que todas las naciones paga- 
rian un derecho igual a la entrada y a la salida, 
excepto Francia, que no pagaria sino el medio- 
derecho; que la repablica pagaria una indemniza- 
ci6n de 150 millones; finalmente, que con estas 
condiciones los habitantes actuales de la antigua 
parte de Santo Domingo serian libres. 

*Se nombraron comisarios hait ianos; pero 
cuando llegaron a conocer el texto de la ordenan- 
za, la rechazaron, aunque supieran que el coman- 
dantc f m & s  iba scguido y apoyado por una es- 
cuadra de catorce barcos de guerra que llevaban 
de seiscientas a setecientas piezas de artilleria y 
que en caso de negativa volverfa a comenzar la gue- 
&a. La rechazaron por los motivos siguientes : una 
indemnizacion de 1 50 mi llones , decian, sobrepa- 
saba, por una suma considerable, todos los dcu-  
los hechos hasta ese dia, todas las previsiones y 
los recursos de1 pais. El privilegio del mediede- 



recho que se habia reservado Francia iba a llevar 
una disminucidn muy notabb en los ingresos de 
la repdbf ica : de manera que al mismo tiempo que 
por un lado se les pedia una indenznizaci6n mor- 
me, por otro se les quitaba Ia posibilidad de sa- 
tisfacerla. No se les concedia sino una indepen- 
dencia condicional y entre las condiciones Ias ha- 
bla que podian ser imposibles, porque dependia 
de la rep~blica tener siempre sus puertos abiertos 
al comercio de todas las naciones. si llegaba a 
estar en guerra con una de ellas, podia abrirle to- 
davia sus puertos? si los cerraba, la ordenan- 
za se encontraria anulada por ello? Finalmente, 
tpor que no se hablaba sino de 10s habitantes ac- 
tuales de Ia antigua parte francesa? 

&e preguntaba si las generaciones futuras es- 
tarian excluidas del beneficio de la libertad. La 
posicidn se hacia muy delicada; los talentos y la 
lealtad del negociador vencieron. Vio al presiden- 
te Boyer. "Conozoo, dijo, el espiritu con que se 
ha hecho la ordenanza. E1 rey de Francia, en su 
magnanimidad, ha querido conceder una indepen- 
dencia verdadera y ha entendido concederla sin 
condiciones. Garantizo que una declaracion del 
gobierno de1 rey explicara el articulo primero de 
Ia ordenanza en este sentido : me hago garante 
de el10 hasta tal punto, que os ofrezco quedar 
aqui de rehh hasta que se dd esta declaracidn". 
Es verdad que el senor de Mackau no hablo para 
nada de disminuir la indemnizacion; pero los hai- 
tianos decian que esperaban que el rey de Francia, 
instruido por dl de la posicion de su pais, dismi- 
nuida la indernnizaci611, que se encontraban en la 
imposibilidad de pagar. 

 con estas condiciones, la ordenanza fue acep- 
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tada. Comisarios haitianos hasta partieron para 
Francia con el sefior baron de Mackau y alli con- 
trajeron un empdstito que produjo 24 millones 
de francos para pagar el primer quinto de la in- 
dem n i zacidn. 

,Es aqui donde nace una primera complica- 
cion de que tendre ocasion de hablar luego. 

 sin embargo, despuks de aceptada la orde- 
nanza, todo anunciaba que el gobierno haitiano 
estaba de buena fe en pagar la indemnizacion, 

#Como acaba de decido el honorable senor 
Estancelin, que baja de esta tribuna, el gobierno 
haitiano reunio ese ano (en 1826) sus camaras Ie- 
gislativas mucho antes que de ordinario. Los cien- 
to cincuenta mi 11 ones fueron declarados deuda na- 
cional; se estabIeci6 un nuevo impuesto sobre el 
pais, para pagarla en diez anos. Pero pronto los 
comisarios haitianos, enviados a Europa por el 
barco del senor de Mackau, volvieron, no llevan- 
do consigo m a s  que una convencion comercial. La 
ratificacion de esta convencidn fue rechazada por 
el gobierno haitiano y el motivo de este rechazo 
era que los comisarios no traian de Francia Io que 
habian sido encargados de pedir y obtener aIIi, 
es decir, una clausula explicativa de2 articulo pri- 
mero de la ordenanza de 1825 y luego una dismi- 
nucion de la cifra de la indemnizacion. 

mCon todo, este rechazo de ratificacion no 
internimpi6 las buenas relakiones establecidas en- 
tre el gobierno haitiano y Francia, y hasta en esta 
Cpoca e1 gobierno haitiano envio a Francia una 
suma de seis millones, para completar el primer 
quinto de la indemnizacion. Sin embargo, cuando 
el vencimiento del segundo quinto, el gobierno hai- 
tiano no envid dinero y se contento con enviar 



una simple obligacibn que fue depositada en la 
caja de dep6sitos y consignaciones. 

Los dos anos de 1823 y 1824 habian sido los 
anos mb prdsperos para la republica de Haiti. 
A partir de 1825, comenzo el decrecimiento fi- 
nanciero. El medio-derecho, estipulado en favor de 
Francia habla privado a la republica de una parte 
notable de sus ingresos, porque sobre un presu- 
puesto de unos skte mil!on&, por termino me- 
dio, le quit6 durante diez anos un termino medio 
de 1.600.000 francos por ano 

.Se habian visto pronto obligados a llenar ese 
ddficit por una creacih de papel moneda: y el 
mismo estado de wsas se habia renovado para 
cada ejercicio. El impuesto extraordinario de 
treinta millones de piastras por asi decirlo no ha- 
bia producido nada y su cobro habia sido ocasion 
y pretexto de varios movimientos insurrecciona- 
Ies. A partir de fines de 1825, cada ano habia visto 
estallar una conspiracih, ya contra el gobierno, 
ya contra la persona del presidente. El pretexto 
era siempre ese motivo absurdo, que e1 presidente 
Boyer entregaba el pais a Francia. El precio del 
cafe, principal producto de Haiti, habh experi- 
mentado de ano en ano en los mercados una baja 
considerable: de 2 f. 86 c. el kilogramo, cafa suce- 
sivamente hasta 1 f. 30 c.; y como el caf6 es por 
asi decirlo la sola fortuna de la republica, esa f ord 
tuna se veia asi experimentar una-disrninucibn de 
mas de la mitad. Todas estas causas reunidas ha- 
bian enganado por completo las esperanzas de la 
repiiblica. Ella habia creido que el reconocimien- 
to de su independencia iba a ocasionarle un gran 
desarrollo comercial, y muy al contrario el ca- 
mercio habia permanecido estacionario si es que 



no habfa decrecido; pensaba ella que esto se de- 
bia al equivoco de los t6rminos de su reconoci- 
miento por Francia, que mantenfa a las naciones 
extranjeras en la misma desconfianza que antes, 
visto su estado politico. Ella fue fortalecida y 

. confirmada en su opinibn por un pasaje de1 men- 
saje del presidente de los Estados Unidos, el se- 
nor Q. Adarns, donde se leian estas palabras : "Se 
encuentran nuevas razones contra el reconoci- 
miento de la repabIica de Haiti en lo que ha su- 
cedido hltimamente, cuando ese pueblo ha acep- 
tado de Francia una soberania nominal, concedi- 
da por un principe extranjero, bajo condiciones 
perfectamente convenientes a un estado de vasa- 
llaje colonial y solo dejando de la independencia 
el nombre". 

.Se ve que la situacion de las cosas habfa cam- 
biado notablemente, 

~Haiti  decia a Francia : Os he pedido un reco- 
nocimiento pleno y entero, tal como Inglaterra lo 
habia concedido a los Estados Unidos de Arntri- 
ca por el tratado de 1783. En vez de esto, vos me 
habeis concedido una independencia condicional, 
bajo condiciones que puedo estar fuera de esta- 
do de cumplir. Os he ofrecido una indemnizacidn 
razonablemente calculada, proporcionada a los re- 
cursos de mi pais; en vez de eso, mc habms pcdido 
una indemnizacidn de ciento cincuenta millones, 
que son tanto para mi como lo serian diez a docc 
mi1 millones para Francia. A esto, Francia con- 
testaba : Habeis aceptado la ordenanza, hay que 
cumplirla. 

L a  consecuencia fue que, aun protestando de 
su buena fe, aun buscando y presentando combi- 
naciones para hacer eI pago, Haiti ya no pagii 



nada. Fue mAs lejos : encontro medio de escamo- 
tear, por decirlo asi, el beneficio del medidere- 
cho que se habia reservado Francia por la orde- 
nanza de f 825. Lleg6 hasta decir que a menos de 
condiciones subsigUientes y recipr&nente venta- 
josas, todas las naciones serian tratadas, a partir 
de 1830, en un pie de perfecta igualdad. 

.No entrare ante la C4mara en Ios detalles 
circunstanciados sobre Ias diversas negociaciones 
comenzadas desde 1826 a 1830, Es muy evidente 
que se habia apartado tanto de 1 s  bases que no 
se podia zoncIuir nada y que Haiti en todas las 
combinaciones que ha presentado no ha buscado 
sino ganar tiempo. Sin embargo, hay una nego- 
ciacion que debe advertirse, es la de 1829, que 
habia seguido el senor Mollien, cdnsul general. En 
ese tratado, en 1829, Francia renunciaba al bene- 
ficio de1 medioderecho estipulado por la ordenan- 
za de 1825 y ponia como base principal la recipro- 
cidad, tanto para el comcrcio como para la na- 

.Cuando la revoIuci6n de julio vino a cambiar 
que regia a Francia, la republica creyo 
te poder aprovecharse =de la circuns- 

tancia para Iibrarse de su deuda. Uno de los comi- 
sarios haitianos hasta lo expresd 41 mismo cuanda 
las conferencias de 1838. Cierto que era apreciar 
muy maI e1 gran acto que acababa de realizar Fran- 
cia: era para mantener el derecho por lo que la 
nacion francesa acababa de cambiar una di- 
tia : como podf a suponerse que dejara aniquilar 
sus derechos en cualquier punto del globo en que 
se encontraran? 

rLa indemnizacih que Francia pedia a Haiti 
no era el precio de su independencia, era la repre- 



sentacidn de los bienes de los antiguos donos,  y 
la nacidn francesa no podia ni queda dejar peri- 
clitar 10s derechos de ninguno de sus subditos. 

mEn esta epoca, e! gobierno de Haitf obrh bas- 
tante mal con el cbnsd de Francia en Port-au- 
Prince, para que este creyera deber dejar el pais 
y el gobierno han& tomo medidas para enviar 
una flotilla que bloqueara los puertos de la re- 
publica; pero una carta del gobierno haitiano hizo 
abandonar estas medidas de rigor y volver a en- 
trar por d camino dc la negociacion, 'Pambih 
hacia esta epoca el gabinete del rey expreso por 
primera vez la opinibn de que la indemnizaci6n 
pedida a la repiiblia de Haiti podia ciertamente 
ser disminuida. 

.Hasta 1837, no hubo sino un cambio de n e  
tas verbales, hechas a largos intervalos; pero la 
cuestibn no hizo el mas leve progreso. 

sEn esta @oca, el gabinete tomo la resoluci6n 
de enviar a Haitf una misibn con poderes suficien- 
tes para concluir un arreglo definitivo y en su 
defecto, establecer el bloqueo de la isla. 

sEn Ios dos primeros meses que precedieron 
a su partida de Francia, la mision se ocup6, con 
el cuidado mas escrupuloso, de reunir los docu- 
mentos verdaderos sobre el estado interior de la 
republica. Lfeg6 a obtenerlos, y luego, sobre los 
lugares, pudo verificar prontamente su exactitud. 
La manera como el asunto habia sido prepara- 
do explica su marcha y su solucidn hpida; y 
no sin asombro se ha visto esta rapidez de so- 
lucidn tan singularmente caracterizada por un 
miembro de Ia otra camara, que ni siquiera se 
tomo el trabajo de informarse de 10s hechos. Que 
la C h a m  quiera no perder de vista las cuestio- 



neis principales en este asunto, Dejo de lado los 
puntos secundarios, que no harian sino causar 
confusidn. Las cuestiones principales son estas : 
los tdrminos en que sera reconocida la indepen- 
dencia de la nueva repiiblica y la cifra de la in- 
demnizacion que dar a los colonos. 

 una tercera cuestion habia surgido, que no 
debia descuidarse: eran los intereses de los por- 
tadores de1 empdstito de 1825. 

 cuanto a los tCrminos en los cuales la inde 
pendencia de la repiliblica seria reconocida, el jefe 
del gabinete que enviaba la mision pensando que 
un pafs fuerte y poderoso como Francia debla ser 
franco y leal tanto como firme, estaba resuelto a 
hacer desaparecer la ambiguedad de los t h i n o s  
de la ordenanza de 1825. Cuanto a la cifra de la 
indemnizacidn, queria que la misidn se diera cuen- 
ta, con una justa y rigurosa apreciaci6nI de las 
posibi'lidades de la reptiblica, a fin de que los in- 
tereses de los colonos fueran defendidos lo mejor 
posible; queria tambien que el i n M s  de los por- 
tadores del prestamo de 1825 no fuera descuidado. 

#Cuanto a la cifra de la indemnizacion, la m 
p6blica ofrecia 45 millones pagaderos en cuaren- 
ta y cinco anos. Anunciaba esta cifra como el Ii- 
mite de todas sus posibilidades. Parecia entera- 
mente r&suelta a no anadir nada a esto; porque 
en dos ocasiones diferentes, en 1835 y 1837, habia 
hecho entregar por su senado dos declaraciones 
en este sentido, con todas las paiabras y todas 
las formas propias para preparar y excitar la opi- 
ni6n pfiblica del pais. 

 cuanto a los portadores del prestamo de 1825, 
la repilxblica decfa no negar Ia deuda, que queria 
pagarla, pero que era un asunto particular y por 



decirlo asi enteramente personal entre ella y los 
portadores del pkstamo, que el gobierno frances 
no tenia derecho a inmiscuirse en ello. 

 cuando la misidn lIeg6 a Haiti, encontrd al 
pais enteramente dispuesto para la guerra. 

#Luego de muchas conferencias, tanto particu- 
lares como oficiales, la misi6n obtuvo, no 45 mi- 
llones en cuarenta y cinco afios, sino 60 miliones 
pagaderos en treinta anos, y que junto a los 30 mi- 
llones ya pagados en 1826, llevaba la cifra *de la 
indemnizacidn a 90 miIIones. Cuanto al interes de 
Ios portadores del empdstito de 1825, la mision, 
aunque el gobierno de Haiti hubiera al principio 
rehusado negociar sobre este tema, diciendo que 
Francia no tenia ningitn derecho de intervenir; la 
misidn, digo, obtuvo que un millon de francos se- 
ria afectado por ano al pago de esta deuda hasta 
su Bquidacibn. 
da misi611 trajo consigo cerca de 3 millones 

de francos en efectivo; el sefior ministro de las fi- 
nanzas puede atestiguar con qu6 fidelidad el gw 
bierno haitiano ha cumplido con sus obligaciones 
hasta este momento. 

~Pero, se dini, 150 millones no eran sino 
la decima parte de las propiedades de los co- 
lonos. es para ellos una indemnizacibn de 
90 rnilloncs? Ay, convengo en ello, lo reconozco, 
los coIonos tienen bien de qud quejarse; son dig- 
nos de todo e1 interds de la Camara y de mas que 
de su inteds, si la camara se dejara conmover. 
Pero que la C b a r a  quiera bien no perder de vis- 
ta las circunstancias en que se encontraba la mi- 
s ih .  El jefe de gabinete que la enviaba queria 
que se hiciera aIgo ejecutable; j querfa que los 
colonos v los tmrtadores del em~rdstito tuvieran 



por fin alguna cosa! Tal era el sentido, el espiritu 
de sus instmcciones verbales como escritas. Era 
preciso pues no pedir a la republica sino lo que 
podia dar. Ahora bien, pregunto a todas las per- 
sonas equitativas e imparciales, jno es ese el unico 
bien, el unico verdadero modo de tratar? En efec- 
to, supongo que se llegue, por un medio cualquie- 
ra, a hacer prometer a alguien lo que no puede 
dar : se tendrh en verdad una promesa, pero no se 
tendrh otra cosa. 

DES lo que paso en 1825. El gobierno se obs- 
tino entonces en hacer dar 150 millones a la re 
piriblica : era evidentemente por encima de sus me 
dios. Se tuvo una promesa, y se tuvo bien poco 
con ella; porque de los 30 millones que fueron 
pagados, 24 se tomaron por via de empdstito a 
la bolsa de 10s franceses. Si en vez de obstinarse 
en pedir 150 millones, el gobierno de entonces se 
hubiera limitado a pedir 10 que obtuvo la misiGn, 
una indemnizacion de 90 millones, estoy de ello 
profundamente convencido, los colonos, en este 
momento, estarian pagados si no en la totalidad 
al menos en la mayor parte. 

 pero se dijo: la repfiblica se hace la pobre; 
finge la miseria y esta muy ciertamente en estado 
de pagar, no solamente los 150 millones, sino 
aun mds. 

*Si la atencion de Ia Camara no esta cansada 
y si ella se dignara permitirmelo, le pedirla per- 
miso para darle algunos detalles sobre el estado 
interior de ese pais. (i Si, si! y hablad, hablad!) 
Pido perd6n por no poder hablar mas alto, estoy 
enfermo desde hace largo tiempo y mi voz es su- 
mamente debil. 

&a reptiblica tiene varias clases de impues- 



tos; pero el 6nico que es un impuesto importante 
y real es Ia aduana. En 1836 y 1837, ha obtenido 
de 4 millones a 4.300.000 francos; pera otro ano 
habia logrado 6.500.0630 francos. Todos los dernais 
impuestos tomados juntos, en numero de doce o 
quince, reportan a lo sumo 1.200.000 francos. Por 
lo tanto es un ingresa medio de 6 a 7 millones 
para la republica; con esta suma ella esta en la 
obligaci6n de atender a cargas interiores, de pa- 
gar la indemnizacion y de reembolsar el empres- 
tito de 1825. 

L a s  cargas interiores de la rep~iblica son nu 
solamente su presupuesto de gastos, sino deudas 
interiores y otros objetos particulares. 

,Por ejemplo, su sistema~monetario estsi en un 
desorden completo; y se puede decir que desde 
1827 el gobierno haitiano vive de expedientes. 

rHe aqui una gourda: es la moneda corriente 
en Haiti; su valor Iegal es de 3 francos y un poco 
mhs, un poco menos, sean  el precio del cafe; pem 
se puede decir de 3 francos. 

.SU valor intrinseco, ha sido analizado en la 
Moneda, es de 1 f. 33 c. La masa de la moneda que 
corre en Haiti se estima en seis millones, valor Ie 
gal; pero, valor intrinseco, das millones y medio. 
La diferencia, tres millones y medio, es una suma 
que el pais se debe a si mismo y que estara en la 
obligaci6n de reembolsarse; tendr-6 que retirar su 
mala moneda de la circulaci6n; lo que no puede 
tardar. . 
.La enorme diferencia que existe entre el valor 

intrinseco y e1 valor legal de la moneda hace que 
los e x t m  jeros, particularmente los americanos 
de los Estados Unidos, hayan aportado una masa 
considerable de falsa moneda : digo falsa mone- 



da, aunque el titulo de esa moneda sea igual, si 
no superior, a la verdadera moneda de Haiti; pero 
como es imposible distinguir la una de la otra, se 
requerid que el Estado reembolse la una y la 
otra. Es lo que pas6 ya en 1829, en una operacion 
de reembolso de una moneda llamada moneda de 
serpiente. 

 desde 1826, los presupuestos se han cerrado 
siempre con deficit y en 1827 el gobierno fue obli- 
gado a crear un papel moneda. En 1837, la masa 
del papel moneda creada era de 8 millones de 
francas; y no se cuenta aqui el papel moneda fai- 
so, que se estima en un valor de dos millones de 
francos, y que habra de reembolsarse tambien 

osibilidad en que se esta de reoono- 

.Se ve pues que la republica esta gravada con 
una deuda interior de unos quince a dieciseis mi- 
llones de francos; es como si Francia tuviera una 
deuda de un poco mas de dos mil miles de mi- 

%Una de las causas principales de1 estado de'in- 
o del pais es la diferencia enorme que hay 

cifra de la produccion y la cifra del con- 
sumo. El gusto excesivo por el consumo esta tan- 
to y quizas d s  desarrollado en Haiti como en 
los otros paises del trbpico. 

 las mujeres, que alli son lindas, hacen gas- 
tos de lujo que las mujeres de Europa, aun las 
mas frivdas, no osarian confesar, pero que en Hai- 
ti son desapercibidos por ser la costumbre gene- 
ral. Ese gusto excesivo por el consumo hace que 
haya pocas familias que no gasten m8s alM de 
sus entradas. La consecuencia es que el pais debe 
al comercio extranjero sumas enormes. Esta es- 
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pecie de deuda es sumamente dificil de apreciar; 
sin embargo, ias personas que las eva1iiaD. por lo 
mAs alto, la ponen en 80 d 90 millones de fran- 
cos, pero nadie la estima en menos de 40 millones 
de francos. 

.Desde 1825, la agricultuq no ha hecho nin- 
@n progresa; las producciones que piden al mis- 
mo tiempo trabajo y cuidado son abandonadas 
poco a poco; tal es la cano de aziicar, por ejemplo. 
La cana de Acar no se cultiva m& que para 
hacer lo que se llama taf ia. El cultivo que no pide 
sino cuidado, el cafe, por ejemplo, se encuentra 
en un estado poco floreciente; el arbol del cafd es 
poco o mal cortado; la savia se agota por los para- 
sitos. El grano es mal recogido; la tierra y la grava 
que se encuentran mezcladas con el se estiman a 
veces en un decirno del peso. La unica produccih 
que ha enpmtrado extensi611 es la que no pide tra- 
bajo ni cuidados; por ejemplo, el corte de las ma- 
deras de ebanistaria, tales como la caoba, el gua- 
ya& y otros. Pero es una mala clase de productos 
para e1 pais; porque los brazos aplicados a esta 
industria son quitados todos a la agricdtura. 

 los grandes productos de la antigua colonia 
de Santo Domingo eran el aziicar y el cafe; pero 
entonces la colonia se encontraba bajo el sistema 
de la gran propiedad. Luego, por un plan politico 
sabiamen te concebido, convengo en e ilo, porque 
la reptiblica Ie debe su pacificacibn; pero final- 
mente a consecuencia de ese plan, la gran propie- 
dad en todas partes ha sido destmida o abando- 
nada. Lo que le ha sucedido ha sido el sistema de 
la muy pequena propiedad; * pero con la gran pro- 
piedad la producci6n del aziicar ha desaparecido 

(*) M h h d i o .  N. dd T. 
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por cmpIeto y la produccion del cafd ha disminui- 
do considerablemente. Debido a este cambio de 
sistema en el modo de la propiedad, la produccion 
general del pais ha disminuido considerablemente 
y sus progresos morales han sido enteramente de- 
tenidos. 

 una de las grandes causas de la disminucion 
de la produccion en este pais es la dificultad de 
obtener trabajo de las poblaciones de nuestros 
climas. 

l~En efecto, un dia de trabajo por semana (y 
cuando digo un dia digo demasiado), ocho a diez 
horas solamente de trabajo por semana bastan a 
un negro para atender a sus necesidades y a las de 
una familia; y por la familia no hay que entender, 
como en Europa, una mujer y tres hijos, sino que 
hay que doblar ese numero. iCbmo se puede Ile- 
gar a pedir trabajo a esos hombres, los otros dias 
de la semana, para los objetos de lujo de que no 
tienen necesidad alguna? Bajo los jefes negros, 
Toussaint-huverture, Cristobal, el trabajo no se 
habia mantenido sino por la fuerza. Bajo Tous- 
saint-Louverture, por ejemplo, en la &oca de la 
abolici6n de la esclavitud, el fuete habia sido a b e  
lido, pero sustituido por un largo baston tricolor, 
simbolo de la abolicion de la esclavitud (risa ge- 
nera1). Bajo estos jefes negros, el trabajo era exi- 
gido con mayor rigor y mayor severidad que bajo 
los antiguos colonos. 

 bajo el gobierno de los hombres de color, al 
contrario, por motivos que seria demasiado largo 
desarrollar en esta tribuna, la coercidn nunca en- 
trii en los principios politicos del gobierno. Hay 
un codigo rural muy severo, m u y  riguroso, pero 
que de ninguna manera se ejecuta. 



.La industria esta en una situaci6n languida; 
hasta se puede decir que esta en Ia infancia. Las 
iinicas industrias que son de absoluta necesidad 
para el mantenimiento de las sociedades no exis- 
ten en el pais. Puede uno convencerse de ello Ie- 
yendo la Iey de 1835 sobre Ias patentes, donde se 
encuentra la nomenclatura de las industrias esta- 
blecidas. 

d.os caminos se encuentran en un estado de 
degradacion completa; pueden dar paso a peatm 
nes y a bestias de carga; pero hay infinitamente 
pocas porciones que puedan dar paso a vehiculos 
suspendidos. Es verdad decir que en esos climas 
el mantenimiento de los camino9 es de una difi- 
cul tad grandisima y pediria ingenieros muy Mbi- 
les: y la republica no los tiene. 

irLa marina militar es casi nula; se componia 
en 1838 de una corbeta y de una goleta, todo en 
muy mal estado. 

.La marina mercante estaba muy poco flore- 
ciente; se componia de cincuenta y cinco a sesen- 
ta barcos de menos de 60 toneladas. S610 se ocu- 
paban en hacer el cabotaje de la isla; porque todas 

1 las Antillas, grandes y peque&, con excepcion de 
Santo Tomas, de la Providencia, de Curazao y de 
una cuarta cuyo nombre no recuerdo, estan p m  
hibidas al pabcllon haitiano. 

Xuanto a la poblacion, los que han tenido in- 
ter& en pintar a la repiibIica como en un estado 
de prosperidad creciente, han dicho que la pobla- 
cion habia aumentado considerablemente; por el 
contrario, los que han tenido un interes opuesto, 
han dicho que la poblacion habfa disminuido con- 
siderablemente. Es un punto sobre el que la mi- 
si6n ha puesto una atencion muy particuhr, con- 
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siderando de alguna manera la disminucidn o el 
crecimiento de la poblacion como una especie da 
termometro de los progresos o de la decadencia 
del pais. 

.En 183,  la rep~iblica ordeno un censo gene- 
ral; ese censo produjo la cifra de 960.000 habitan- 
tes, para un pais (que la Cgrnara no lo pierda de 
vista) cuya superficie es la sdptima parte de Fran- 
cia; pero despuds de un examen atento hay Iugar 
para creer inexacta esa cifra. 

*En efecto, la manera como el censo se hizo; 
la poligamia que todavfa esth en uso en la antigua 
parte francesa; Ia mortalidad de los ninos, que se 
gun los informes tomados entre los medicos del 
pais es increible; el estado miserable de la pobla- 
cibn de las ciudades y de los campos; las quejas 
universales de los propietarios agricolas por la 
falta de brazos para el cultivo; otras varias cir- 
cunstancias que seria demasiado largo exponeros, 
han dado la conviccidn de que la cifra de 960.000 
era muy exagerada y que la poblacicin estaba es- 
tacionaria, si es que no decrecia. 

*El articulo 38 de la constitucion haitiana p r e  
hibe el derecho de propiedad a los bIancos. 

L a  repiliblica se encuentra asi completamente 
aislada del resto de1 mundo, aun de su propia ra- 
za, de la raza africana. Se reconoce ciertamente 
ahora que el contacto de nacion con nacion es para 
cada pais una fuente de prosperidad y que no hay 
nacion en Europa que no se retmgradaria sin ese 
contacto saludable. Ese contacto es lo que p r e  
paga la industria, lo que regenera la inteligencia. 
Juzguese del estado moral e inteIectua1 de Haiti 
cuando se piensa que desde hace cuarenta anos 
esta completamente privado de el. 



ibSe ha dicho que la republica tenia bienes co- 
mundes inmensos y se ha preguntado par que no 
los usaba. 

.Los bienes comunales de la republica han dis- 
minuido enormemente en los distritos del sur, de1 
este, de Artibonito y del norte. Al l i  eI Estado los 
ha usado para crear la pequena propiedad. 

nSeria demasiado largo dar a la Camara deta- 
lles que sin embargo e s t h  llenos de inteds sobre 
el movimiento de la propiedad en este pais, Bastarh 
decir que esa creaci6n de la pequefia propiedad es 
lo que ha terminado la guerra civil. Los bienes co- 
m u d e s  son todavfa muy considerables en la an- 
tigua parte espanola. Alli el Estado posee un ter- 
cio aproximado de1 pais. Pero ese pais, que es 
grande como la undkima parte de Francia, cuen- 
ta apenas cun 150.000 habitantes. Se ve que las 
tierras alli no tienen valor por falta de brazos. En 
la antigua parte francesa de Santo Domingo, alli 
donde la poblacion es comparativamente m& nu- 
merosa, e1 cuadro de buena tierra (el cuadro equi- 
vale a una hectirea un tercio) se vendia en 1838 al 
precio de 33 francos. Se puede juzgar por este en- 
vilecimiento del precio de la tierra, del estado de1 
pais B. s a i  

Tratemos ahora de apreciar los dos actos de 
1825 y de 1838. 

Para darse bien cuenta de la primera transac- 
cion sucedida entre la metropoli y su colonia, hay 
que referirse a las circunstancias en medio de las 
cuales se produjo. De un lado, la fiebre de inde 
pendencia que agitaba a las colonias espanolas ha- 

39 bis. los tres Qltimo~ pArrafos de este di-, que se 
refieren enteramente al haber en caja de la re@biiCa, se en- 
cuentran ai del cap. IV & este libro, que trata de las 
iocursos financieros. 



bia reaccionado en las fibras del Iiberalismo eu- 
ropeo y Francia constitucional se asociaba a la li- 
beracion de America del Sur, como antes Francia 
aristoci-gtica a la de Amdrica del Norte. Las *a- 
ras de comercio, que entonces como hoy hacian 
la mitad de los tratados, empujaban a este movi- 
miento. Veian centros nuevos abrirse a nuestros 
barcos y hacian entrar a Santo Domingo en la an- 
sia nueva que en sus suenos dorados iba a exten- 
derse de una ribera a otra del continente hispano- 
americano. Por otro lado, muchas relaciones se 
habian establecido entre la colonia rebelada y su 
antigua metr6poli; se resumian en un movimien- 
to comercial importante, cuya cifra se evaluaba 
en 30 6 40 mil1 mes; pero el pabellon frances era 
apartado de los atracaderos de la repiiblica y nues- 
tros navios tomaban colores extranjeros para ser 
admitidos en sus puertos. Esta situacion, verguen- 
za regularizada, sobre la que las ultimas negocia- 
ciones habian mhs que nunca llamado la atencion, 
nb podia prdongarse ya por mrhs tiempo. Habia 
que encontrar un final. La guerra, una expedicion 
como la de 1802, cuyos desastres habian hecho 01- 
vidar el exito, era cosa imposible : no estaba en las 
costumbres de la &poca. 

c Pero detenido el principio del reconocirnien to, 
habia que hacer inlewenir a la wIonia rebelada 
en e1 pie de igualdad con su metropoli, en el acto 
destinado a proclamarlo, dando asi al hecho la 
misma categoria que el derecho? Es lo que han 
sostenido los escritores que no han visto mas que 
arrogancia red o pueril afectacion de dignidad en 
el acto de 1825. Habia finalmente que escribir, si 
se la queria, la indemnizacion al lado de la inde- 
pendencia, pero no hacer de la una la condicion 



de la otra. Es lo que han W o  oradores que han 
sentido la necesidad de apuntalar en esta tesis las 
negociaciones de 1838. Para nosotros, que no ab 
negaremos de nuestra nacionalidad y de nuestro 
buen sentido por la necesidad de ninguna causa, 
nosotros diremos que la forma empleada en la 
transaccidn del 7 de abril era la unica que convi- 
no a la posici6n y a la dignidad de Francia. Dire- 
mos, que aun escrita en el pensamiento de usarla 
un dia como reserva, la condici6n puesta a la in- 
dependencia fue una estipulacion inteligente, lle- 
na de s a b i d a  y de previsibn, y cuyo alcance nos 
ser4 dado quizas antes de mucho tiempo recono- 
cer. Hay que compadecerse de quienes no vieron 
en el articulo 3 de la ordenanza real otra cosa que 
una cluusula peml escrita unicamente desde el 
punto de vista del pago de la indemnizacion y que 
han pensado ingenuamente que era buena para bo- 
rrarla desde el dia en que se hubiera demostrado 
que no s e d a  para su fin. No creemos enganarnos 
anticipando que la restriccitin puesta a la inde 
pendencia de Santo Domingo por el acto de 1825 
habia sido escrita alli, sobre todo desde el punto 
de vista de la politica general, y que era bajo este 
aspecto la mejor garantia de esta independencia. 

Pero por fija que esb5 en nosotros esa idea, no 
turbara nuestra mente hasta el punto de hacer 
despreciar el caracter de hecho cumplido que b m  
ta hoy de las disposiciones combinadas de la or- 
denanza del 17 de abril y del tratado del 12 de fe- 
brero. 

A los ojos del derecho publico, Haiti esta hoy 
colocado en la categoria de las naciones indepen- 
dientes y solamente la conquista puede hacerlo 
salir de ella. Una gran nacion debe saber respetar 



hasta los derechos que sus faltas han creado. En 
este punto, pues, demosnos golpes de pecho, pero 
no argumentemos. No argumentemos, porque no 
seria leal ni Mbil. i Que se dice para rechazar ese 
caracter definitivo de los actos de 1825 y 1838? 
 por un tratado la republica de Haiti fue reco- 
nocida, por un simple acto del poder ejecutivo se 
ha encontrado definitivamente enajenada esa an- 
tigua y rica dependencia de nuestro territorio na- 
cional. Tal acto, consumado sin el concurso y sin 
Ia ratificacion de las Camaras legislativas, les obli- 
gatorio para el Estado? El principio de la inalie 
nabilidad del: territorio, pmckmado y respetado 
aun bajo el antiguo regimen, i ha desaparecido ba- 
jo el imperio de nuestras leyes constitucionales.. . ? 
Cuando esta cuestion fue suscitada en 1826, con 
ocasidn de la ley del 30 de abril, fue eludida y pa- 
recio entendido por comiui acuerdo que permane- 
ceria intacta, La ordenanza de 1838, no ratificada 
por las Charas, no ha podido pues validamente 
conceder a la parte francesa de Santo Domingo la 
Iiberaci6n absoluta y Francia esta libre de poner 
nuevamente a esa liberacion la condicion que le 
convenga. m " 

Desde el punto de vista frunc&s somos entera- 
mente del mismo parecer que el escritor que ha 
trazado estas limas. Creemos que es un principio 
constitucional que domina todos los demas, el de 
la inalienabilidad del temtorio. Creemos que e1 
derecho de concluir los tratados, que la Carta con- 
fiere al soberano, no se extiende hasta Ia facultad 
autocrhtica de hacer perder la nacionalidad, ya 
en d suelo ya en los hombres; y estarnos conven- 

40. Vease la Presse del 27 setiembre 1843, que np ba sido 
p r  otra parte el Qniao diario en mantener esta tesis. 



cidos de que si la doctrina contraria pudiera te- 
ner curso en algunas mentes, vendria, con su pe- 
ligrosa tendencia, a detenerse al pie del trono. 
Que los franceses saben esto, que lo proclaman, 
nada mejor; pero i la naci6n qm trata con el1 os 
estd obligada a saberlo y a proclamarlo? A la tesis 
del diario frances, no se puede contestar con un 
diario haitiano : a i Que, sois vosotros, vosotros SO- 
los los que podeis apoderar a vuestras camaras de 
la cuestidn y porque no habCis querido pedirles la 
ratif icacibn que lI amhis necesaria, vendreis s opo- 
nernos la falta de esta formdidad! sera de 
la buena fe bajo el rkgimen constitucional?is.. . 44 

Si, en este asunto, y en los que se le parecen, pue- 
de muy bien haber caso de responsabilidad, cuan- 
to a los agentes del soberano que los han dirigido; 
pero cuanto a las naciones que son en el1 os partes 
contratantes, su tarea esta cumplida y su interes 
a salvo, cuando han verificado los poderes de los 
plenipotenciarios y obtenido la ratificacih. 

Sin embargo, creemos que en el interes de Hai- 
ti mismo, una especie de reserva debe hacerse 
cuanto a la aplicacih del principio cuya omnipo- 
tencia no hemos dudado proclamar. Haiti es un 
estado libre, sea; pero Haitl es deudor a Francia 
de una suma considerable; y esa deuda, cualquier 
cosa que se diga y se haga, no podria considerarse 
como esas obligaciones que no crean otros lazos 
de naci6n a nacih que los lazos ordinarios de la 
deuda al credito. No, hay mas; hay mucho mAs : la 
acreencia de firancia es el precio de la tierra, es el 
rescate del suelo en que flota hoy la bandera de la 
independencia hait iana. Se puede considerarla cr>- 
mo teniendo, en el derecho internacional, la cate 

41. Vease le Patriots del 7 diciembre del mismo ano. 
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goria que tienen, en el derecho civil, los creditos 
que descansan en el suelo y apIicar1e la formula 
romana en todo su alcance: aEstB entera en el 
toda y entera en 1a parte,. Lo que quiere decir, 
comprdndase bien, que Haiti no podrfa, mientras 
no sea integramente pagada la deuda a Francia, 
hacer a una potencia cualquiera un abandono, aun 
parcial, de su temtorio. Lo que quiere decir tam- 
biCn que Francia tiene, cuanto a los actos de la po- 
litica exterior de la repilibIica, un derecho de inter- 
vencion moral que a los ojos de todas las nacio- 
nes civilizadas, le da calidad para oponerse a toda 
convenci6n, de la que pudiera nacer una situacion 
que por su naturaleza fuera a empeorar la posi- 
citin de su deudor, y a comprometer, mas de lo que 
ya esta, la recaudaci6n de su deuda. Esto es de 
buen sentido y de derecho comilin. como lo que 
hemos dicho arriba es de equidad y de derecho po- 

Sepamos, pues, reconocerlo : bajo esta reserva, 
ropiarnente hablando, no es por ello una, 

S hoy buena y debidamente independiente. 
tzi en la categoria de las naciones. Si, y he 

ahi precisamente lo que crea entre el acto de 1825 
y el de 1838 esa enorme diferencia que puede apo- 
derarse de la mente menos acostumbrada a los 
asuntos. ~ Q u 6  se podia repmchar, y que habfan 
reprochado los haitianos a la ordenanza lIevada 
por el senor de Mackau? Dos cosas: los t ednos  
ambiguos de su redacci6n y la cifra elevada de la 
indemnizaci6n. tenia que hacerse en 18383 
Hacer claro lo que era ambiguo, reducir lo que 
parecia demasiado elevado. cree que no era 
hacer bastante en este camino sino el bajar in- 
mediatamente la cifra a la mitad de1 sueldo debi- 



do y todavia romper esa mitad en anualidades par- 
ciales que no hacen de ella sino un cuarto? Pero 
los haitianos no proponian sino 45 mil1 ones, y 
siempre a condicidn de que su independencia seria 
reconocida incondicionahen te.. . Asi, es el deudor 
el que traza al acreedor las condiciones de la gra- 
cia que le pide; es Haiti que despues de haber, en 
forma de emprkstito, tomado el dinero frances 
para pagar a Francia lo que Francia recibib, que 
despues de haber, por un arregIo nuevo de tarifa, 
escamoteado, como se ha dicho, el favor del me- 
dio-derecho cbncedido a nuestra bandera, quiere 
bien que su deuda sea ademAs contada en 60 mi- 
llones en wz de 120 : pero a condicidn de que se 
borre toda clausula restrictiva de su independen- 
cia. Es tomarlo o dejarlo. Y Francia, ese mismo 
pais que trece anos antes habia encontrado un ne- 
gociador para hacer aceptar a Haiti una indepen- 
dencia otorgada; otorgada condicionalmente al 
precio de 150 miIlones; i Francia toma! ... 

iAh!, tenemos para los viejos restos de esa 
gran pobfacibn coloniai de Santo Domingo entra- 
nas de hermano; los hemos defendido con mes- 
tra pluma todas las veces que se ha ofrecido la 
ocasibn y en su interes, tanto como en el del pais, 
ha sido emprendido este Iargo trabajo. Pues bien, 
lo dircmos sin dudar : valia m& dejar que el ham- 
bre gcabara su obra sobre los C O ~ O ~ O ~  de Santo 
Domingo que suscribir seme jante tratado. Cono- 
cemos a esos ancianos y podemos decir que en la 
indignacion que han mostrado al saber de ese 
acto de ceguedad y de debilidad, habia menos el 
sentimiento del in ter& sacrificado, que la e x p b  
sidn generosa y enteramente francesa del orgullo 
herido. 



Pero qu6 podriamos decir sobre este punto? 
~Quikn tendria hoy el vaior de hacerse el defensor 
aun tfmido del acto de 1838, que ya no existe, 
mando falta todavia su complemento : ese trata- 
do de comercio prometido por una clausuia espe- 
cial: diente que se ha puesto para la vista, aun 
sabiendo perfectamente que no esperaba nada? 
Si, la sihxs~i6n actual no hace sino una justicia 
demasiado amarga de todos los sofismas que se 
han presentado en apoyo de esa infortunada con- 
vmcibn. Ella no da m8s que una victoria dema- 
siado completa a los pocos hombres de corazon 
que la han combatido con su palabra y rechazado 
con su voto, cuando se ha tratado de darle ejecu- 
cibn legislativa; pero al menos sepamos reCOnb 
cer al acto de 1838 esta ventaja, que se le encuen- 
tra al compararlo con la ley que lo ha sancionado 
y que vamos a apreciar inmediatamente: prueba 
que en politica la equidad es con la mayor fre- 
cuencia la mejor habiiidad, 
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fases de la indwinitacibm. - Situadbn de1 conjunto del crb 
dito en 1831. - ModiEEcacidn introdracida en la ci6n de 
lol i n h i z a d o r  r el ;m- dei 12 E - Li 
g-tfa dd ES& era la cmsaCUCndl neccsbria d. esta 
modificac%n. - Opinion unaninte de 105 hombres eminentes 
de am#as Charas a este respecto. -- by del 30 abril 
1840, que niega su garantfa. - Acexamm~to hist61ico. - Dic. 
curso del de Lamartine. - Recapitulacion uitima de 
la deuda. - Mision del senor A Barrot en 1844. - O p i  
manifestada en la riepilblhi respecto al pago efectuado en 
csta 

Nos quedan por tratar las consecuencias del 
capiuld anterior : de la indemnizacion y del pds- 
tamo, de Ias dificultades que la uir~t ha creado y 
de las cuestiones que suscita, finalmente de las 
fases que ambos han experimentado. 

jLa indemnhcidn! fue una expresi6n menti- 
rosa y fatal. Infortunada en Francia desde hace 
quince anos, ha llevado, por una involuntaria asi- 
milacih, infortunio a los fugitivos de Santo Do- 



CUESTIdN FINANCIERA 

mingo. Y. sin embargo, aparte de todo lo que ha- 
bria de decirse en su favor, al considerarla como 
un anexo al gran acto financiero de 1825, esa me- 
dida fecunda a la que Francia debi6 en parte el 
desarrollo ulterior de sus riquezas, i quk diferen- 
cia la distingue! Los ciento cincuenta mi Ilones de 
los colonos de Santo Domingo fueron el precio 
del suelo, desnudo y descubierto, el precio del 
suelo reconocido por 10s mismos que se habian 
apoderado de el y estipulado en favor de hombres 
que no habian incurrido en modo alguno en la cai- 
da nacional por una expatriacion hostil. A d d s .  
un hecho grave, Ia intervencidn del Estado para 
provocar ventajas en su provecho, habia tenido 
lugar y concurrfa asi a dar un caracter enteramen- 
te particular a la deuda liquidada rnh bien que 
contrafda para con los colonos. 

A estas circunstancias sinamente apreciad* 
hay que atribuir la actitud verdaderamente digna 
y honorable que el gobierno de la restauracion 
ha mantenido siempre en la direccibn de este 
asunto, mientras ha conservado su manejo. Cuan- 
do se ha penetrado un poco en los documentos 
administrativos de la cuestion, ya no es permitido 
dudar de que fa garantia del Estado, ese gran prin- 
cipio con tanta frecuencia invocado despuds, no 
estuviera, como se dice, fuera de pdgina en la men- 
te del hombre politico que habia emprendido su 
solucion. Ademb, se encuentra la demostracibn 
de esta verdad en las manifestaciones oficiales, 
cuando el gobierno se vio obligado a hacerlas. 
aVos anunciais que se pagara a todo el que tenga 
derecho, inmediatamente que sea hecha la liqui- 
dacibn, decia el sefior Casuniro Perrier, interpe- 
lando al conde de ViileIe : los primeros pagos 



serh  bien garantizados, pero 2 que siicedera con 
los otros, si los pagos subsiguientes de Haiti no 
tienen lugar?# A esto contestaba e1 ministro con 
esa especie de brusquedad oratoria que le era 
natural : #Se viene a hablaros como si no se tu- 
viera ante los ojos una operaci6n parecida a la de 
que se trata. La indemnizaci6n de los emigrados 
esta tambien repartida en cinco partes : Ios emi- 
grados recibiran un quinto este ano, otro quinto 
el ano siguiente, y asi sucesivamente. Los colonos 
estaran en la misma situacibn inmediatamente que 
sean liquidados: lo tendrh en 1826, si son liqui- 
dados en 1826, y esto se- de1 mismo modo 
para los anos siguientes. Se habla de pago a cuen- 
ta : sin duda habra pagos a cuenta, si con esa 
palabra se entiende cada quhto que sea pagado 
cada ano,. 

Para comprender bien el alcance de estas pa- 
labras, hay que saber que en el momento en que 
eran pronunciadas, faltaban 6 miIIones de los 30 
del primer t6rmino. De donde se sacaba esta con- 
secuencia, que habiendose hecho la liquidaci6n del 
primer quinto sobre b base de 30 millones, el go- 
bierno habria continuado los pagos para con los 
iTi1tirnos derecho habientes liquidados, si la reptl- 
blica no hubiera completado el pago. Las palabras 
del ministro no provocaron ni reclamacion ni 
asombro en la chara .  Ademais, abordada de fren- 
te por una enmienda del senor de Cambon, la cues- 
ti611 de no garantia fue combatida por el ministro, 
que hizo rechazar la enmienda? 

Estamos en consecuencia autorizados a afir- 
mar que s610 consideraciones de prudencia impi- 
dieron escribir la garantia del Estado en la ley 

4 2  Vease d Motziteur de ios dias 12 y 15 de mamo de 1826, 



aplicativa del acto de 1825. El ministro habia que- 
dado sorprendido por el hecho, cuyas huellas he- 
mos tenido la suerte de encontrar en todos los 
papeles de este asunto, de que los principales per- 
sonajes de la nueva rep~bIica se habian mostradb 
siempre preocupados del lazo de derscho que su 
acupacih del! suelo habia creado moralmente en- 
tre ellos y los verdaderos propietarios; y temia 
debilitar el feliz influjo que podria ejercer ese 
honroso sentimiento en la ejecucion del contrato, 
al inscribir en la ley una disposicion que hubiera, 
por asf decirlo, borrado a los coIonos, poniendo 
al Estado entre el1 os p los deudores. No tememos 
decir que este razonamiento, que no seria uno hoy 
que el tiempo ha pasado y los hombres han cam- 
biado, no carda entonces ni de sentido ni de al- 
cance. 

Por fin, esta demostrado que fa idea primera 
del presidente del consejo de 1 825 habia ido mas 
al16 de la garantia y se habia detenido la naciona- 
lizacion de la deuda. El 3 por ciento, ese fondo de 
su predileccion, debia hacerle frente. Es probable 
que consideraciones del mismo orden hicieron re- 
nunciar a este pensamiento. 

Sea lo que fuere, un primer pago de 30 m i l b  
nes de francos tenia que hacerse por el gobierno 
haitiano. Esq pago se sealiz6 el 31 diciembre 1825, 
menos los 700.00(1 francos que quedaron detras y 
fueron como la revelacion del porvenir. 

Haiti no desernboIs6 m h  que una suma de 
5.300.000 fr.; los 24.000.000 de la diferencia fue 
Francia o al menos los capitales franceses quie- 
nes los suministraron, por medio del pdstamo 
cuyo curso figura todavia en las cotizaciones de 
Ia Bolsa de Paris. 



La clase de solucidn que soiiamos en este asun- 
to nos Ileva a mezclar aqui la primera fase del 
empdstito con la de la indemnizacion. Gobiernos 
y publicistas nos parecen haber comprendido po- 
co la estrecha conexion de este asunto; o mejor, 
estamos convencidos de que el gobierno ha teni- 
do siempre el sentimiento de ello, pero que su 
posici6n es la de las pessonas que evitan discutir 
ciertas cuestiones consigo mismas, porque saben 
bien en que sentido se pronunciar& su conciencia. 
Lo que hace falta es unir a esta coneW6n de que 
hablamos una eventualidad bastante ventajosa al 
pais, para que e1 gobierno sea llevado a detener 
alli su pensamiento y a contemplarlo de frente : 
es a lo que tendemos. 

El emprestito fue contraido bajo el patrocinio 
de Francia. Sabemos ya a que atenernos a este 
respecto; hemos visto al negociador frances, el s e  
nor baron de Mackau, hacer de esta cuestion el 
objeto de una nota diplomatica. Fue el barco mis- 
mo que referia la aceptacih de la ordenanza del 
17 abril el que condujo a Francia a los agentes 
encargados de tratar la neguciaci6n. Las poderes 
de estos agentes fueron depositados en el Banco 
de Francia. Fueron autorizados a publicar el pros- 
pecto del asunto, al que se abrieron los n h e r o s  
del Moniteur del 15 y 19 de octubre : el primero, 
para insertarlo twctuahente; el segundo para in- 
troducir algunos cambios en el, con una apostilla 
que decia .que el ministro de finanzas, con el fin 
de facilitar una operacion que honraba con su 
benevolencia, habfa consentido a estas modifica- 
ciones ,. Nada se descuido para facilitar la tarea 
a los banqueros liberales encargados de aguije 



near e1 asunto y quienes -hay que decid- se 
desempenaron a maravilIa, como puede conve* 
case uno leyendo los folletos del tiempo. El mi- 
nistro tolosano, que jugd &S de una vez con esta 
clase de oposicion de la restauracih, habia corn- 
prometido a los enviados haitianos, que habian 
conseguido del gobierno lo que tenia que darles, 
es decir, la independencia, a ponerse bajo el pa- 
trocinio de los liberales para tener dinero. Lo que 
se dijo y se irnprid6 a este respecto es verdade- 
ramente increible. Uno de los hombres de fiian- 
zas mas serios y mi& honorables del tiempo, e% 
cribia *que no habia ningun gobierno en la tierra 
con el que se pudiera tratar con d s  seguridad 
que con el de Haiti B. EstabIecia que la repilrblica 
negra tenia mas de 50.000.000 fr. en caja y que 
si recurda al emprestito siendo tan rica, era que 
el presidente Boyer tenia el deseo de conservar 
sus capitales para crear una caja de descuento." 
Se vio entonces, en escala reducida, lo que pasa 
en este momento con los ferrocarriles. Llevados 
por la locura popular o seducidos por sus propias 
hipkrboles, se vio a los primeros banqueros de 
P&s apresurarse ante las puertas de los dos co- 
misarios africanos y supIicarles que quisieran dis- 
poner de su credito y tomar su dinero; tomar, no 
los 30.000.000 que necesitaba la republica para el 
pago de Ia primera anualidad de la indemnizacion, 
sino 10s 150.000.000 de la cifra total. Hay que ha- - - 

cer justicia a los enviados haitianos: se mostra- 

43. Textual en Ias Ccmsidkraifons sur f'empnurt #Xuirf, di- 
rigidas d dior duque de Iri Rochefoucdd-banco* y ven& 
das en utwficio de dos griegas. ve que el consejo del senor 
de Vuele habia dado fruto. 



ron discretos. Tenian orden de tratar para el pri- 
mer plazo y no quisieron recibir nada m a s  alla de 
61. Por otro lado, la combinacrdn de los 15Q.OOQ.OOil 
que fue propuesta llamaba a los capitales extran- 
jeros en el asunto, como lo indica la zespuesta del 
&eral Ioginac a la nota del senor & ~ackau;  y 
e1 senor de Villele daba gran importancia politica 
al impedir esta mezcla. El gobierno, que ayudb 
con todo su poder la wnclusi6n de la operacion 
en el iimite de la primera anualidad, uso de su in- 
flujo para hacer abortar toda combinacion supe 
rior ." 

Asi poco falto para que los colonos fueran in- 
tegramente pagados en parte a expensas de Ingla- 
terra y fue Cinicamente en el interes poutico de la 
cuestion como el gobierno se opuso a que eUa re 
cibiera esta soluci6n. Dijimos cual era el pensa- 
miento del ministro que gobernaba entonces a 
Francia. * 
No lo es todo : cuando despues de haber satis- 

fecho el primer ano a su doble obligacidn, el g* 
bierno haitiano se encontrb atrasado ante sus 
banqueros asi como sus indemnizados, el gobier- 
no frands, que acababa de contentarse, cuanto a 
la anualidad de la indemnizacion, bon una decla- 
racion por la que reconocia que a la repiliblica de 

44. Era una compania ingksa, que empmuia el n e W o  de 
acuerda con los capitalistas franceses. Este esta consig- 
nado en d importante informe del senor marques de Aiadiffret 
sobm eI rvyecto de ley aplicadora del tratado de 1838, de que 
vamos a Lblar. Sabemos que el nohie bu6n Portal, de 1atne-1~ 
table memoh,  que miraba tal vez m e w  tflioamtxte, pero 
m h  directamente que el &ior de Villele, h g vanos e s f l l ~ 1 ~ 0 s  
wr conseguir que dejara marchar la combinsci6a 

El original m e  ui una lao& 2 en Ia m h  
n a i A  dei miginai, 4 de ia que .oab- t J w r  
bajo el niurnero 44; vem esta segunda nota no aparece por nin- 
guna parte. N. del T. 



Haitf debia a la caja de los depositos y consigna 
ciones una suma de 30.m.000 francos~, crutorizd 
a la compania adjudicataria adelantar los fon- 
dos necesarios a la continuaci6n del servicio de 
su prestamo. Este adelanto, subiendo a 4.848.905 
francos* a falta de satisfaccion dada por el gobier- 
no a la casa Mfitte, que habia tomado de la casa 
Temux y Gandolphe la continuacih del asunto. 
Fue llevado al pG~Pues to  de tos gastos publicos 
y constituyb asf al gobierno en acreedor de una 
fraccibn de1 prdstamo. La solidaridad moral que 
resultaba el de este hecho fue formalme6te 
reconocida por el senor ministro de asuntos ex- 
tranjeros, que declaraba en la tribuna, en la se- 
sion del 1 1 febrero 1 833, a que resu1 taba de esta 
circunstancia que el gobierno frances se encon- 
traba, basta cierto punto, interesado juntamente 
con los contratantes del prdstarno m. 

Asi, si el prdstamo no tiene enteramente 10s 
mismos derechos a Ia solicitud del gobierno que 
la indemnizacion, porque no es, como dsta, el re 
d a d o  de un contrato en que ha intervenido el 
gobierno, no s61o como intermediario, sino tam- 
bidn como parte que toma (no olvidar las venta- 
jas comerciales), porque es el resuhado de una 
operacion financiera y no el precio del suelo; 



siempre sucede que no es una operaci6n ordina- 
ria y que el Estado le debe mhs a i lB de la suma 
de solicitud que tiene derecho a pedirle los inte- 
reses nacionales comprometidos en el extranjero, 
y que su funci6n es salvaguardar. 

Tal es el cadcter del prestamo que era bueno 
recordar. Nos queda por hacer conocer su me 
canismo. 

El emprestito de Haiti fue contraido en Paris 
e1 4 de noviembre de 1825. Reproducirnos en la 
pagina siguiente uno de sus cupones. No es un 
simple documento Io que tratamos de poner ante 
los ojos del Iector; todas las clausulas del contra- 
to es& referidas en esta pieza y hay una que me- 
rece 11 amar nuestra atencion. 

Los articdos de peri6dicos y los folletos ha- 
bian hecho su efecto. Los cohetes de la finanza ha- 
bian ilustrado la cuesti6n : el empdstito de Haiti 
(aun teniendo en cuenta las oportunidades deato- 
rias de reembolso a la par de que vamos a hablar) 
fue emitido a una tasa superior a la tasa de la 
renta de Francia. En efecto, el 5 por ciento era, 
ennoviembrede1825,de100fr.ylanegociacion 
del emprestito hecha, de acuerdo' con varias com- 
pafiias, por la casa Ch. Ternaux, J. Gandolphe y 
Cia,, se efectuo al curso de 80 fr. con un inteds 
del 6 por ciento. Asi el credito de Francia estaba 
representada entonces por 5 y e1 de Haiti por 6: 

46. Leemos, en fecha de noviembre 1825, en el curioso cua- 
dro figurativo de las variaciones de la renta francesa hecho 
por el senor G. Pad, secretario de1 sindicato de los agentes 
de cambio de Paris: #Muerte dd aperador de Rucia, des& 
denes en Espana. amontonamiento $e papeles publicos y de a e  
ciones de companias industtiales, crisis comercial en Paris, Lnar- 
dres, Viena y AmsteFdmr. En medio de esta situacion, que 



Divididas en 25 serie, cada una de 12iM anualidadcr, y reembol- 
sabh integramente por via de sorreo en la &paca que sea deter- 
nirirada. en Parls. el 1 d e m b r e  de cada aAo. El pago de la serie 
llnmada al nwniboh se efectuara m Parls, el 1 de enero de coda 
auo. en casa de im staores Ch. Ternaux. J. Gandolpbc y Cie; y 
el primero de estos pagas, estando fijado para el 1 de enero de 
1827, el mprestito M enteramente reembolsado el 1 de mero 
de 18S1. 

N? ............ de la d e  ............ 
Capital 1,iW frrurcos, inlera~cs d fmcos 

............. E1 portador de Ia presente auualidad de la serie bajo ............. d num. t ime duedio al capital de tm francos, reembol- 
sable el 1 de enero del a 6 ~  que se13I detr ' 30 por suerte. y a 
los intereses de ese capital, a razon de sds por ciento a1 &o. 
-deros por semestre, el primero de enero y d primero de julio 
de cada afio, sobre los cupones aqui anexos. El reembolso del 
capital y e1 pago de loe interesa serb realizados en M 8  por 
los cenores Ch. T m u x .  J. Candome y Cia 

Parfs, el 4 de noviembre de 1u25. 

Ias ~ ~ ~ ~ ~ ~ s a r i o s  de la Repftblioo, encargados de pltnos padwes 
M M O N I ,  R O U ~ N E ~ .  

Nosoms, los abajo firmantes, CertIffcamos como verdaderas ias 
firmas de lodi S-% amisariaP dt la Republica de Haiti, pues- 
tas arriba. 

Fimu~do: CH. T~~WIIX, J. GAN~LPHB Y 

MOTA: b8 p1-s podetwi d g h d e ~  a t ~ a d o s  por S. EXC. d 
m e n t e  Boyer, es& depositados en el Banco de Frama. 



Como lo dice Ia pieza que acabamos de repre 
ducir, el capital de 30.000900 fue dividido en 
30.000 anualidades de 1 .O00 fr. con el interes que 
acaba de indicarse. E1 reembolso debfa hacerse a 
la par de 1.000 fr. por via de sorteo, y por serie 
de 1300 anudidades, a partir del 1 enero 1827 
hasta el 1 enero 1851 inclusive. 

Las cl6usulas se guardaron para las anuaiida- 
des de 1827 y 1828. Para la primera, Haiti hizo 
envios en generos; para la segunda, la casa Laffitte 
hizo los a & i p o s  con garantkas del gobierno, como 
10 hemos visto. Estos dos aiios vieron salir la ti- 
rada de las series A y J, que formaron con los in- 
tereses un pago de 5.892,000 fr. Hubo pues, 2.000 
interesados que salieron de este asunto con una 
prima de 200 fr. i Bien les vino.. .! porque a partir 
del 1 enero 1829, el emprestito rodd de caida en 
caida con la indemnizacion y bajo hasta el 75 por 
ciento de su precio de emisi6n. Hoy esta cotizado 
(mano 1845) en 425 fr." 

Volveremos a encontrar la cuestion del pres- 
tamo mezclada como forzosamente con todas las 
peripecias que ha experimentado la de la indem- 
nizaci6n. En consecuencia remitimos a1 lector a 
las paginas que van a seguir, para la relativo a 
las proposiciones en que ha intervenido esta mes- 
tibn. Lo que nos queda por hacer en este momen- 
to, es indicar la modificaci6n esencial que ha ex- 
perimentado e1 contrato del 4 de noviembre 1825. 

A partir del I enero 1829, el prestamo cayo en 

deprimia con rapidez la muta francesa, se conitr@o el emp* 
tito a ia tasa que acabamos de mimar. 

47. En el momento m que revisama las iiltimas p & k m  de 
este libro, ya m, esta m& que a 360, 



la misma deswmposici6n que la indemnizacibn. 
Coma la indemnizacion, ya no se trato de el1 o 
sino en las peticiones suplicantes o fogosas que los 
interesados dirigieron a las charas .  El gobierno 
acabd por tomar en consideraci6n estas quejas de 
masiado justas; y las plenipotenciarios encarga- 
dos de la negociacion de 1838, negociacion sobre 
la que hemos dicho nuestro pensamiento, fueron 
autorizados a encargarse de los intereses de los 
portadores de las anualidades haitianas. 

Despuds de las cinco conferencias que lieva- 
ron a los dos tratados que hemos referido, se 
abrio una sexta especialmente consagrada a la 
cuesti6n del emprkstito y cuya constancia, se- 
giin eI decir de los interesados, debfa consi- 
derarse como un anexo de la negociacion prin- 
cipal? Se decidio en esta conferencia que la re 
piiblica dedicaria anualmente un milidn de km- 
cos para los intereses y el amortizamiento de esta 
deuda. Tal fue todo el alcance de la estipdacibn 
concertada. Hubiera podido, de hecho, preguntar- 
se por que el prestamo hubiera sido mas afortu- 
nado que la indemnizacibn. No fue sino d fin del 
ano 1839 cuando dos comisiones haitianas vini* 
ron a poner la Ultima mano al asunto. Convoca- 
dos por ellos a la Bolsa de Paris el 6 de octubre 
de ese ano, los portadores oyeron que se les pro- 
ponia, primero, la entrega totaI de los intemses 
vencidos, es decir, 20 cupones, del 1 enero 1829 



hasta el 1 de enero 1839 inclusive, haciendo un 
total de 16.500.000 h. sobre las 27.600 obligacio- 
nes juzgadas exl circulacian;" segundo, la reduc- 
cidn del inte* de 6 a 3 por ciento, lo que, sobre 
las 17.613 anualidades restantes que se debian, 
hacia una entrega de 6.340.680 fr.; tercero, la re- 
ducci6n de 1.200 a 600 del nUmero de las anuali- 
dades reembolsables, 

Abandonados a si mismos por el gobierno, que 
sacrificaba entonces abiertamente la causa de los 
indemnizados, los portadores del emprestito tu- 
vieron que inclinarse y aceptar con agradecimien- 
to lo que se les queria conceder. 

Pasadas estas horcas caudinas, 1 .O00 anualida- 
des, cuya tirada se habia hecho el 20 de junio de 
1838, fueron reembolsadas a la par. Reconozcamos 
por otra parte que a partir del 1 julio 1839 y hasta 
el 1 de enero 1843, las estipulaciones nuevas he- 
ron ejecutadas, es decir, que los intereses fueron 
servidos al tres por ciento y que 600 anualidades 
fueron reem6olsadas despues de tiradas realiza- 
das el 10 octubre & 1839, el 1 de julio de 1840, 
1 de julio 1841 y 1 julio 1842. Lo que, teniendo en 
cuenta las retiradas indirectas de que acabamos 
de hablar, constituy6 una exbinci6n de 5.912 obli- 
ciones. 

Menos afortunado que la indemnizacibn, el em- 
prestito no pudo recoger su parte en el dtimo sus- 
piro de solvencia que exhal6 la republica en 1844. 

49.  juzgad^^^ en circulacion, ue una parte muy grande, 
9.9!37, habia sido resoarada de le 1839, no 40 Hpiti, como 
se ha impreso fmenteinente, suao por, los haitmos, que las 
pasaban a su gobierno al precio conveii~do, oomo pa de loa 
+r+os -sr. sobre este uitimo punto, vease gDcapitulo 
siguiente. 



No recibid ni interes ni amortizaci6n para 1843. 
Veremos al fin de este capitulo cual fue el r e d -  
rada, en lo que le concierne, de las gestiones ofi- 
ciosas de nuestro ultimo negociador en Haiti. 
Comprobemos por el momento que esa parte de 
la deuda haitiana para con Francia, deuda que no 
es sino la consecuencia de la otra, porque no se 
ha creado sino para hacerle frente, se eleva a 
1 1.70 1.000 fr., representados por 1 1.701 obliga- 
ciones al portador y por 877.585 fr. de intereses 
que se venceran el 1 de julio de 1848. Estas dos 
sumas se encuentran repartidas entre un nbero  
bastante grande de interesados, cuya posicibn se 
trata de desconsiderar tratandolos de especulado- 
res, como si no fuera su especuladon la que ha- 
bia hecho posible la solucion de 1825 y corno si 
no fuera ei gobierno quien los habia llevado de 
la mano al abismo en que han caido. 

Tal es la primera fase de la cuestion financie 
ra haitiana en Francia. Habremos termina ' do con 
estas indicaciones generaIes cuando hayamos ana- 
dido las fechas de 30 abril y 9 mayo 1826, que son 
Ias de las leyes y ordenanzas cuyas abundantes 
disposiciones trazan las reglas del reparto de los 
ciento cincuenta mi l2 ones. Segun esta legislacion, 
la base de la indemnizad611 fue el valor de los 
fondos en 1789 y su parte alfcuob el decimo de 
ese valor.= 

Nos queda ahora por indicar, tan sumariamen- 
te como sea posible, la serie de dificultades re- 
corridas hasta la segunda e infortunada fase de 
1838. 



Dijimos que Ia fabulosa prosperidad de Haitf 
se encontr6 agotada desde su primer pago, aun- 
que no le hubiera costado sino 5.300.000 fr. de su 
dinero. Desde 1828, la dificultad estaba bastante 
comprometida como para que hubiera lugar a 
buscar una combinadh. Fue el senor Laffitte, 
cuya casa habfa heredado !a clientela de la repu- 
blica, quien se encargb de encontrarla. Hizo Ia 
propuesta siguiente, que encerraba eviden temen- 
te uno de los elementos de Ia soIuci6n a que habra 
de llegarse : sustituir el gobierno frances a Ia re- 
piiblica en el pago de la deuda, indemnizacion y 
emprbstito, que seria convertida en rentas a1 
3 por ciento; pago anual por la reptiblica de una 
suma de 6.500.000 fr. que seria consagrada prime- 
ro a servir los intereses del prestamo, Iuego a 
reembolsar al gobierno de los anticipados por a; 
Cinalmente, a Ia ezttinci6n gradual del capital. Una 
d s i d n  en que figuraban el senor Laine, el se- 

i or  bar6n Portal, el senor duque de Uvis y que 
presidia el ministro mismo de finanzas, conde 
Roy, fue del parecer de aceptar estas proposicio- 
nes modifi&ndolas en el sentido de que habria 
participad611 de las anualidades entre el Estado 
y los interesados en el emprestito, y no prioridad 
en favor de estos. Por fin la comisi6n pidio que 
el gobierno obtuviera seguridades de la republica 
por la obligacion que contrata en su nombre. Una 
decisi6n red del 27 diciembre 1828 dedar6 acep- 
tables las propuestas. Iban a servir de base a un 
arreglo que debfa concluirse en Paris, cuando un 
agente de Haiti, que lleg6 entretanto, arguyo con 
el envilecimiento en que habian caido los cafes, 



principal recurso de Ia republica y las dedar6 
inaceptables. 

Tuvo que empezarse una nueva negociacih en 
los lugares, por medio del consul general de Fran- 
cia. Las propuestas hechas por Boyer eran suma- 
mente sencillas, se reducian a esto : pago anual 
de 3.600.000 fr. para el servicio de los intereses al 
3 por ciento del saldo debido; promesa de pensar 
ulteriormente en la extinci6n del capital; retiro 
del beneficio del mediderecho que quitaba a la 
repiiblica una parte de sus recursos mas limpios. 
Por fin, cuanto al emprestito a que el gobierno 
servia de intermediario, promesa de entenderse 
directamente con los portadores. El plenipoten- 
ciario frances accedid a ,estas propuestas, que sir- 
vieron de base a un arreglo firmado por el general 
Boyer el 3 abril 1829. Pero cuando se tratii de eje 
cutarlo, surgi6 una dificultad sobre la naturaieza 
de las especies que entregar : e1 pago tendria lugar 
en piastras espanolas o en piastras haiiianas, es 
decir, acreedor perderia el cuarto de su deu- 

a da? Hubo ruptura.' 
Llego la revolucion de 1830. Como hemos di- 

cho, se forrnd una meva comision bajo Ia presi- 
dencia del senor Laine (porque en este asunto, es- 
tan mezclados los mayores nombres contem por& 
neos). Las conclusiones de esta comisidn fueron 
por una reduccion de la mitad en el saldo de la 
deuda, pero con la garantla del Tesoro; que servi- 
ria el interbs a 3 por ciento. Aunque las bases ia- 
dicadas en estas concIusiones no fueron acepta- 
das por el gobierno, fueron el camino al arreglo 

51. Vease m d capdtulo siguiente la clave de esta d i f i d t d  



sucedido en Paris eptre el senor Saint-Macarie, 
enviado especial de la repiiblica, y el consejero de 
estado bar6n Pichon, encargado de seguir el asun- 
to. En esta acta, firmada por el agente haitiano, 
el 2 de abril de 183 1, se estipulo un pago anual de 
4.000.000 fr., imputable sobre el capital y sobre 
los intereses de la indemnizaci6n; ademas, el fa- 
vor del mediderecho comercia1 le era retirado 
a Francia. La deuda de ia republica se encontraba 
asi liquidada de la manera siguiente : 

120.700.000 fr. para los cuatro iLltimos plazos 
de la indemnizacihn, y el saldo 
debido sobre el primero. 

4.848.905 fr. para los antiupos que el tesoro 
ptlblico habia reembolsado a 
10s banqueros del negocio. 

27.600.000 fr. para las veintitds series dd 
emprestito que quedaban por 
reembobar. 

5.796.000 fr. para los intereses de tres anos 
y medio de esta ultima suma, 
del 1 jdio 1828 al 31 diciem- 
bre 1831. 

- 

159.944.905 fr. Total de Ia deuda. 

Los 4.848.905 fr. a que subian los adelantos 
debidos a las banquems no debian naturalmente 
ser tocados por el pago de los 4 millones anuales. 
La republica se reservaba reembolsarlos al teso- 
ro ptibIico en el intervalo de tiempo que pasara 
hasta el 31 diciembre 1833, con el interes del 3 por 
ciento. 



Ninguna combinaci6n podia ser m& ventajosa 
al estado nuevo que la de la convencih del 2 de 
abril, y entonces se cometi6 una gran falta por su 
gobierno, en la desautorUaci6n que hizo de su 
agente en Francia. 

Hemos visto la actitud que habia tomado en- 
tonces el presidente Boyer y la ruptura sobreve- 
nida con Francia. Hemos indicado las distintas 
fases de elaboracidn que experimentd el asunto 
en e1 seno de las comisiones, hasta e! tratado de 
1838. 

Por fin, hemos considerado la convencidn del 
12 de febrero desde el punto de vista poutico. 
Nos queda por mirarla desde el punto de vis- 

ta financiero. 
Corno lo hemos dicho, ese acto redujo los 

120.000.000 f r l  del saldo todavia debido a la mi- 
tad, es decir, a 60.000.000. Pero esos 60 millones 
se los estipula pagaderos en treinta anualidades y 
sin intereses; a d e d s ,  Ia parte alicuota de Ias 
anualidades se gradiia en sentido inverso de la 
marcha ordinariamente seguida en las transaccio- 
nes de esta clase. Este sipgular arreglo, calculado 

3 todo, reduce los 60 millones a la suma exacta de 
29 millones? 

Primera combinaci6n tan simple como profun- 
da, pero 1 ay! a Ia que ha faltado el buen 6xito. Por- 
que es probable que hubiera sido concebida con el 
fin de dejar a nuestros sobrinos las espinas de este 
asunto, es decir, la dificultad de los ingresos gran- 
des, reservhdose las rosas, es decir, la facilidad 

U. Habria que decir 187.775.000, juntando d capIt$ 106 h- 
m e s  al 5 por ciento desde el primer atraso experinientado. 

53, Informe del senor baron ~ounier. Moniteur, del 16 de 
julio de 1839. 



de los pequenos. j Pero he aquf que las espinas 
han brotado al mismo tiempo que las rosas! 

Segunda combinacih : debido a la enorme m 
duccidn sobre la cifra de la deuda, al fracciona- 
miento parcelaria del saldo definitivo en treinta 
partes o anualidades, y en fin, a Ia masa de los 
derechehabientes, que no se elevaban a menos 
de 25.838, se llegaba, calculado todo, a este singu- 
lar reparto : 

9.450 individuos tenfan que recibir, teniendo 
en cuenta la progresi611 de Iss anuali- 
dades, desde 1 fr, hasta 7 fr. 56 c. 

15.972 individuos, desde 15 fr. hasta 752 fr. 
330 individuos tenian que recibir 756 fr. 

86 individuos solamente debian percibir 
desde 1.512 hasta 3.396 fr. 

Atenerse a la letra de semejante contrato, hu- 
biera sido, de parte del gobierno, un juego cruel, 
mas cruel que e1 abandono completo. Habia que 
encontrar un medio, un expediente cualquiera, 
que cualesquiera que pudieran ser por otra parte 
los inconvenientes, pedtieroi a los interesados 
realizar inmediatamente sus partes en ia liquida- 
cidn. Ahora bien, se llego a este resultado por 
medio de certificados llamados de Siqus'dmidn, 
que debieron ser remitidos a los interesados en el 
grado y la medida del arreglo de sus derechos; y 
he aqui su tenor. 
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Comprendemos todo lo que hay que decir, des- 
de el punto de vista de la moralidad de la cosa, 
contra este expediente que entregaba aI agiotaje 
vahes deprimidos a la vez por la situacion del 
deudor y por la de los acreedores. Pero estamos 
obligados a reconocer que dada la situacion crea- 
da por el tratado del 12 de febrero, el gobierno no 
podia proceder de otra manera. Solamente vamos 
a ver que para tener un alcance, la medida debia 
tener un complemento. 

Como en 1825, hubo que proceder por una ley 
a la distrjbucibn dc la nueva indcmnizrtci6n. Ja- 
mas un proyecto tuvo que ser mejor elaborado, 
porque fue sucesivamente sometido a cuatro co- 
misiones, tres de ellas de la alta c h a r a .  La pri- 
mera habia determinado sus conclusiones, cuando 
llego la disolucion de 1839 y el cambio de gabi- 
nete. 

La segunda, que tuvo como relator a un hom- 
bre de noble y lamentable memoria, el baron Mou- 
nier, cleposit6 su informe el 12 de julio de 1839, 
con conclusiones de que tendremos que hablar y 
que no fueron admitidas. Votado tal como habia 
sido propuesto, e1 proyecto ministerid no pudo 
recibir la sanci6n de todos los poderes legislati- 
vos, y fue referido a la apertura de la sesi611 de 
1840. Esta vez, el senor marquds de Audiffret fue 
el organo de la comision nueva. 

El noble par volvi6 a tomar parte y desarroll6, 
en nombre de la mayoria de esta comision, apoyan- 
dolas en consideraciones nuevas, las conclusiones 
anteriormente presentadas por el senor bar611 
Mounier. La enmienda que les formulaba no fue 
rechazada sino despues de una prueba dudosa y 
en el voto de conjunto cuarenta y dos bohs m- 



gras -la minorla de los grandes dias- se encon- 
traron en la urna. 

Llevada a la camara electiva, donde eI gabine- 
te, tenido en vela por su medio fracaso, supo dis- 
ponerse una comisi6n favorable, la ley pasb tal 
como habia sido presentada; fue vobda el 30 de 
abril? 

4 C u a l ~  eran pues esas conclusiones dos ve- 
ces presentadas a la camara alta por sus miem- 
bros mas graves y mas considerados, que ella no 
habia rechazado sino con pntebas dudosas, y cuyo 
rechazo habia determinado, cuando el voto de wn- 
junto, una d e s t a c i o n  bastante rara en los ana- 
les de los pares? 

Era la garantia del Estado. 
El senor conde Simeon, presidente de la cm 

misidn de 1835, habia dicho aque en el supuesto 
de un nuevo acto de gobierno que viniera a m* 
dificar e1 del 17 de abrir de 1825, Ia garantia del 
tesoro no podria ser  rehusada^. La comision par 
lamentaria de 1839 habia, por el organo del se- 
nor bar6n Mo~nier~formulado esta proposici6n en 
una enmienda asi formulada : U En el caso de que 
los pagos que hacer en cumplimiento del tratado 
del 12 febrero 1838 fueran retrasados, el tesoro 
harI, por cuenta del gobierno de Haiti, los ade- 
lantos necesarios para que el monto de los certifi- 
cados de Iiquidacidn dados por la caja de dep6si- 
tos sea pagado en los plazos~. 

Por fin, la de 1840 habia vuelto a tomar esta 
enmienda por el 6rgano del senor marques de 
Audiffret. 

Lo diremos sin tergiversar, porque pensamos 

54. Mm'fsus &l 1 ma o 1840. Vease esta ley en los anexos K, puestos al final de este vo men. 



haber conquistado ese derecho por el estudio tran- 
quilo y serio que hemos hecho de la cuesti6n: la 
segunda fase de este asunto, comenzada por un 
hecho inhAbil, habia terminado por un acto ini- 
cuo. La solucion de 1838 quedara en su conjunto 
como una de las paginas menos felices de la his- 
toria poli tica de estos quince anos; y hemos em- 
predido este trabajo, porque creemos que hay ma- 
nera de desgarrar esa pagina, 
Hemos visto que la garantia del Estado haba 

sido implfcitamente aceptada en 1825, en el ori- 
gen del asunto. Era politica leal y magnMma, 
pero en fin no era politica obligatoria. La garantia 
hubiera podido entonces ser rehusada f orrnalmen- 
te a 10s colonos indemnizados sin herir las reglas 
del derecho, puesto que se trataba de un contrato 
por intervenir y que tenian la facultad de repu- 
diar : al negar, por ejemplo, la entrega de subtitu- 
10s de propiedad, cuyo depbsito en manos de la 
comision de liquidacion ha sido para el1 os la fir- 
ma puesta debajo de1 acto sinalagmatico. Pero en 
1838,i que diferencia! i Que diferencia precisamen- 
te a causa de ese primer contrato de 1825, que ha- 
bfa hecho que no se trataba ya de derechos por a nacer, sino de derechos natos y adquirid= de esos 
derechos finaimente a los cuales, en las socieda- 
des regularmente constituidas, la ley no toca nun- 
ca sin escribir la compensacion al lado de la ex- 
propiaci6nl Ahora bien, he aquf Ia compensacion, 
era la garantia del Estado. Es un espectiiculo que 
no carece de tristeza el ver verdades tan senci- 
llas, pero tan fundamentaIes, desconocidas por el 
gobierno de su pafs, mientras son proclamadas 
por todo lo que ese pais tiene de hombres ho- 
nestos, considerables e ilustrados, En la genera- 
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cion que se apagaba, como en la que tomaba los 
asuntos, todos habian dicho al poder : i Pensadlo!, 
si tocais, para modificarlos, los derechos creados 
por e1 contrato de 1825, comprometdis Ia respon- 
sabilidad del Estado, os debkis su garantia. Tal ha- 
bia sido el lenguaje de los Laid ,  de los Portal, de 
los Sidon,  de las Mounier; este merecia, despuds 
de su muerte, ser alabado por Portalis por su va- 
lerosa energla en defender un gran principio: ad- 
mirablemente resumida en la C h a r a  alta por un 
orador cuya opinion adquiria nuevo peso de su 
aptitud en materia de finanzas, esta opinion " fue 
la de todos los hombres mas mezclados en 10s 
asuntos. u E1 gobierno tiene grandes precauciones 
que tomar, decia el senor Thiers, en la sesion del 
28 mayo 1836; es necesario que acthe con las for 
mas mis legales, mas escrupulosas, para que no 
se le pueda declarar responsable; es la principal 
dificultad de esta cuesti6n. n Hemos recordado las 
palabras del s&or almirante de Riguy, hablando 
como e1 senor Thiers en nombre del gobierno. Por 
fin, el hombre m6s conipetente en esta materia, el 
procurador general en la corte de casacidn, el que 
puede llamarse el abogado de la corona en las 
cuestiones de esta naturaleza, el senor Dupin, en- 
tonces presidente de la Camara, habia dicho, con 
aquella precision que distingue su lenguaje : N Los 
150 millones no son el precio del reconocimiento, 
sino la verdadera represenbcibn de intereses pri- 
vados.. . Convenfs que ahora que este derecho se 
ha convertido en un interds privado, un jnterb 

55, Eiogio pronunciado en la Camara & Bos pares, Monitor 
del 4 de juuo de 1825. 

56. Vease el Morme del &or mariques de audiffret ya & 



adquirido, un interes determinado en cifras, ha- 
bria impmdencia suma de parte del gobierno en 
comprometerse en una negociacih que tuviera 
por objeto hacer una novaci6n al titulo, a un de- 
recho, a una propiedad que no le pertenece.. 

Todos argumentaban del hecho tan importan- 
te de que el res tablecinniento de las mlaciones co- 
merciales entre Francia y su antigua colonia habia 
sido el m6vil principal del gobierno en este asun- 
to; su interes, al que no podia sacrificar gratuita- 
mente el inteds de los indemnizados. 

Pero se trataba de apartar del tesoro la even- 
tualidad de un gasto; y en este caso, es raro, lo 
sabemos, que el gobierno no reuna, como se dice, 
una imponente mayoria. Un neofito parlamenta- 
rio se encarg6 de ahogar bajo el peso de su pala- 
breria, la argumentacih proba y concluyente de 
Ios reyes que se iban, y el voto fue consumado si 
no sin protestar, aI menos sin dificultad.. . 

Por penosa que sea esta comparacion a nuesl 
tm instinto nacional, esta demasiado imperiosa- 
mente indicada por la situacion para que podamos 
evitarlo. Cuando en 1783, uno de los actos mas 
memorables de la diplomacia puso e1 sello a la 
independencia conquistada de hecho por la gran 
nacion que, antes de medio siglo, se sentaria corno 
reina en el continente entero de Norteamerica, 
hubo que arreglar la suerte de los leales, aquellos 
colonos que, fieles a la metdpoli, habian rehu- 
sado tomar parte en la guerra de la independen- 
cia. Se vio entonces un hermoso espectaculo en el 
parlamento de Inglaterra : ef senor Pitt, ya vaci- 
lante bajo el peso de la deuda enorme que habia 
acumdado sobre su pais, subio a la tribuna y 
pidio que se concediera una indemnizacion a esos 



hombres, cuya ruina, ya consumada por la guerra, 
no se encontraba sino implicitamente escrita en 
el tratado. Pidio que Inglaterra hiciera una bri- 
llante aplicacion del gran principia de su derecho 
piiblico, que quiere que alos ciudadanos sean in- 
demnizados con los dineros pubIicos por la perdi- 
da de Ias propiedades privadas que el dominio S* 

berano ha creido deber abandonar a los vencedo- 
res D. El senor Burke rechaz6, en su hermoso len- 
guaje, la distincion que el ministro habia creido 
deber establecer entre los peticionarios de la in- 
demnizacion, de los que unos tenian, a su pamer, 
un derecho riguroso (stricr right), mientras los 
otros no tenian sino tituios poderosos a la gene- 
rosidad y a la compasiOn nacionales. a La Camara, 
dijo, esta obIigada en honor y en justicia (bound 
itt honour and justice) a hacer derecho a la recia- 
maci6n de los leales. Y puedo asegurar a Ia Ca- 
mara que esta determinacion sera asunto de alta 
gloria para la nacion. B 

El senor Fox, que se habia mostrado tan vehe- 
mentemente hostil a los realistas mientras habia 
durado Ia guerra a la que deseaba ver poner fin; 
el senor Fox, adversario de Pitt, se levanto y dijo : 
d a  indemnizacihn a ser concedida a los leales 
no es, en modo alguno, a mi parecer, un acto de 
Iiberalidad ni de compasion, es la corisagracih 
dc uii dci.ccho riguroso, no un derecho al pago in- 
tegro de una reclamacion exagerada sino un dere- 
cho riguroso a una indernnizacidn en relacion con 
lo que los leales han sufrido y tal como la Camara 
puede, luego de maduro examen, juzgar conve- 
niente concederles. Asi el derecho riguroso que re 
conozco difiere solamente en definicibn, pero no 
en hecho y en resultado. del derecho rigUroso a 



que acaba de aludir el honorable senor Pitt. La 
propuesta del honorable senor Pitt es no s610 
franca y conveniente, sino tambien feliz y gene 
rosa : la adopto. B 

Asi se encuentran acercados un momento, lle- 
vados el uno hacia el otro por un instinto lleno 
de grandeza, estos dos antiguos amigos que no se 
habian separado sino despuds de haberse dirigido 
de lo aIto de la tribuna los elocuentes y tiernos 
adioses cuyo recuerdo guarda todavia el parla- 
mento. i Es algo para los principios el sucumbir 
con tales defensores! 

objeciones se hacian contra un principio 
que se defiende por si mismo, que defendian tan- 
tos espiritus eminentes y corazones nobles? Se te- 
mian las consecuencias del precedente por esta- 
blecer : qud latitud tendria Francia para tomar 
los intereses de sus nacionales enviados al extran- 
jero, si no podia hacerlo sin exponerse a incurrir, 
por su intervencion, en una responsabilidad pecu- 
niaria? Mkxico acababa de sacar tratos a la orden 
del gobierno francds para el pago de las indemni- 
zaciones que habia estipulado en favor de los 
franceses despojados, j Francia se debia hacer ga- 
rante del pago #de esos tratos? Era necesario que 
la causa fuera bien mala, para que se acudiera a 
tales argumentos. Les haremos mas honor de1 que 
merecen : los dejaremos rechazar por una noble 
voz que hace siempre vibrar 10 que es verdadero, 
digno y leal. 

El senor de Lamartine ha dicho en esta discu- 
si6n : UNO puedo dar el mismo asentimiento a las 
palabras del sefior ministro de finanzas, que aca- 
ba de pretender que la garantia de la indemniza- 
cion wmpmmeteria, con un precedente peligroso, 



nuestras negociaciones en el extranjero, en 10s con- 
flictos que se levantan por intereses privados, por 
propiedades particulares de nuestros nacionales. 

 ES m principio diplomhtico de la d s  alta 
importancia y en el que descansa la paz del mun- 
do, que e1 Estado no debe nunca intervenir sino 
por sus buenos oficios en 4 defensa, en Ia garan- 
tia de las propiedades de nuestros nacionales en 
el extranjero. De otro modo, dependeria del pri- 
mer f m &  venido a comprometer al gobimo dc 
su pds  en su queja particular, todas las veces que 
hubiera ido a poner sus intereses bajo la protec- 
cion del extranjero, implantar alli su fortuna, su 
industria, en vez de ponerias, en su propio pais, 
bajo la proteccih mas directa y m;hs santa de su 
propio gobierno. 

senores, hay Ia menor ando& entre 
la situacion de los franceses domiciliados y des- 
pojados en el extranjero, y la situacion de los C 6  
lonos de Santo Domingo? Domingo era, 
pues, una tierra extranjera? era una parte 
del suelo nacional, donde las fortunas privadas de 

a los colonos fueron engullidas en el mismo desas- 
tre que engullo la fortuna nacional entera? 

q No hay pues ahi una indemnizacion, no por 
causa de protecci6n en el extranjero, sino por cau- 
sa de compensacion, de conmiseracidn generosa, 
politica. por una calamidad publica? 

 pero senores, os pido que querhis prestar mu- 
cha atencih a otra consideracion que me sorpren- 
de y que diferencia compktamente, a mi entender, 
Ia causa de los colonos de la de los franceses en el 
extranjero. La Indemnizacih, a su respecto, me 
parece colocada, bajo una doble relacibn, al abri- 
go del derecho y de la garantia del gobierno. 



es su indemnizacion, senores? Es ante 
todo muy evidentemente una condici611, una &u- 
sula del tratado que el gobierno contrajo con Hai- 
ti, tanto en 1825, por 150 millones como en 1838, 
por 60 miIIones, porque 60 millones son aqui el 
precio puesto por Francia a la liberad611 de su 
antigua posesion. Hay ahi una ciausula eminente 
mente politica y de derecho publico; a ese titulo, 
es la liberacibn la que garantiza la indemnizacibn, 
como es la indcmnizaci6n la que garantiza la libo 
racion : es por consiguiente injusto pretender que 
Francia no debe, corno gobierno, como nacidn, una 
cierta garantfa, no dird de cddito moral, como el 
senor ministro, sino de solvencia eficiente y real. 

~Habria en el sistema cuntrario un doble pe 

.El primero, de comprometer a los ojos de 
a y de Bit i  la seriedad del tratado de 1838 
alidad de su ejecucih para Santo Domingo. 

r asl desinteresaros de los titulos de 
onos, tomariais hpnidentemente el 

S aire de desinteresaros del tratado mismo. 
;dPero hay un peligro mas grave, mas cercano a 

vosotros, un. peligro que va mas directamente a 
vuestras mentes y a vuestros corazones ; es que si 
el tesoro no da con su firma un valor fijo a sus 
d6bi)es titulos, esos tftulos diseminados entre 
quince o veinte mil familias y resumiendose en la 
mayoria a 2 6 3 fr. de rentas o de anualidades, se 
convierten en presa de especuladores interesados 
en depreciarlos mas, y se reducen asi a una irri- 
si6n para ellos. 

#Pues bien, digo que estas dos consideracio- 
nes, una de derecho publico, otra de conmisera- 



cidn pubIica, deben interesar a la Cgimara y lie 
varla a la garanth. 

#Digo que hay aqui una asignacih bien insu- 
ficiente, una asistencia bien minima a infortunios 
que todos Iamentamos, que todos quisieramos 
compensar o suavizar m8s ampliamente; pero en 
fin esa miserable limosna del Estado a tantos in- 
fortunio~, si quereis hacerla, al menos, seaores, ha- 
ceda en buena moneda., " 

Nos cuesta, despues de haber evocado s e m e  
jante recuerdo, volver a bajar a nuestro terna. Do. 
bemos sin embargo, para cerrar este capitulo, ha- 
cer conocer tan brevemente como sea posible la 
situacidn actual de la deuda haitiana. 

Las seis primeras anualidades de la indemni- 
zacidn reducida, es decir, 9.100.000 fr. y las cinco 
primeras anualidades de amortizacion del empres- 
tito, es decir, 5.912.000 fr., haciendo ambas sumas 
en conjunto la de 15.012.000 fr., en su pago o des- 
cuento, esta deuda se puede liquidar asi : 

50.900.000 fr. para las 24 anualidades de la in- 
demnizacih que comenzaron a co- 
rrer del l de julio de 1844 para de 
tenerse el 1 julio 1867. 

1 1.701.000 fr. para las 11.701 obligaciones del em- 
prestito que han dejado de ser re- 
embolsadas desde 1 843. 

877.575 fr. para 10s intereses debidos por dos 
anos y medio, del julio 1843 al 1 ju- 
lio 1845 

63.478.575 fr. total actual de la deuda. 

57. M d e w  del 1 mavo 1840. 



Esta suma, suponiendo su interh al 3 %, tasa 
ya aceptada por los portadores del emprestito, 
constituiria una renta de 1.904.357 fr. 25 c. 

Nos queda por hacer conocer el idlujo sobre 
esta deuda de los iutimos acontecimientos cuya 
historia hemos esbozado. 

En el mes de mayo 1843, el gobierno provisio- 
nal pidid por una nota una prorroga a Francia. El 
senor c6nsul general Ad. Barmt, encargado de ne- 
gociar este asunto, lleg6 en la corbeta Z'Aubs a fi- 
nes ae octubre. Las negociaciones comenzaron 
pronto. 

No podernos hacer mejor su historia que repro- 
duciendo la nota muy explicita que el nuevo pre  
sidente dirigid a la asamblea llamada constitu- 
yente, que si preocupaba vivamente por este asun- 
to. Esta nota, inserta en los diarios de Port-au- 
Prince, no dio lugar a ninguna reclamacion de 
parte del enviado franoes. Podernos pues admitir 
la fundadamente como exacta y considerarla como 
la expresion del pensamiento del gobierno que ha- 
bia concedido al senor Barrot sus poderes. Bajo 
este aspecto, creemos que merece atencibn. 

4 s  para nosotros un deber penoso haceros 
saber que mis esfuerzos por conseguir una pr6- 
rmga a la ejecucion de nuestro tratado financiero 
del 12 febrero f 838 no han sido afortunados. Cua- 
tro largas conferencias han tenido lugar entre 
nuestros plenipotenciarios y el plenipotenciario 
de S.M. el rey de los franceses. En la primera 
de estas conferencias, nos limitamos a pedir una 
prorroga pura y simple, fundandonos en los in- 
fortunio~ de toda clase que nos han herido y ha- 
ciendo una exposicidn sincera de nuestra situa- 
c i h  financiera, El plenipotenciario f ran&, aun 



reconociendo la debilidad de nuestros recursos 
actuales, declaro no poder conceder la prorroga 
pedida sino mediante compensaciones suf icien- 
tes. En fa segunda conferencia se tratb de sa- 
ber cuales podfan ser las compensaciones que 
ofrecer y se detuvo la gestion en la propuesta de 
una disminucih de derechos de aduana sobre las 
mercancias francesas de procedencia especiar. Es- 
ta propuesta, en su forma restringida, fue recha- 
zada de inmediato y perentoriamente. Pero el ple  
nipotenciario francds parecio aprobar el terreno 
de la discusih y dijo que si la propuesta era g e  
nerdizada y el desgravarniento extendido a todas 
las mercancias francesas, reflexionaria sobre ello. 
En la tercera conferencia, se reprodujo la pro- 
puesta del desgravamiento parcial y hubo que r e  
sistir a los esfuerzos que hizo e1 plenipotenciario 
frances para llevarnos a extender Ia propuesta, 
como evidentemente lo deseaba. 

da discusion sobre el desgravarniento parcial 
una vez agotada, ofrecimos pagar una parte de los 
ingresos que vencian de aqui a cinco anos y lle- 
var a terminos ulteriores las rebajas que hacer. 
El plenipotenciario declaro que no podia dividir 
las sumas de los diferentes ttrminos, y que no te- 
nia otra misi6n que conceder una pr6rroga plena 
y entera y no una prbrroga modificativa. 

#En la cuarta conferencia, reunimos las dos 
propuestas, comercial y financiera, que se habf an 
hecho separadamen te; y propusimos, aun desgra- 
vando hasta cierto punto las mercancias france- 
sas de procedencia especial, pagar una parte de 
los thninos por vencer. Esta cuarta y ultima 
propuesta fue igualmente rechazada y el plenipo- 
tenciario f rands persistid hasta el uitimo momen- 



to en su negativa absoluta a entrar en la discusibn 
de ninguna propuesta cuya iniciativa viniera de el. 

r k s  negociaciones, pues, se cerraron el 13 del 
corriente y entrando pura y simplemente en la 
ejecucion del tratado del 12 febrero, el gobierno 
hizo cargar en la corbeta I'Aube trescientas mil 
piastras que van dirigidas a la caja de los dep& 
sitos y consignaciones de Paris ..................... 
........ , Tal es, ciudadanos, el resumen de las ne- 
gociaciones que han tenida lugar y cuyos atesta- 
dos os pasaran ante los ojos. El gobierno hubiera 
podido obtener un plazo demorado de varios 
anos, pero con condiciones que no le han pare- 
cido conciliabIes con los intereses que le estan 
confiados. El estado de esta cuestih me preocu- 
pa seriamente y no dejare de comunicaros mis 
primeras resoluciones a este respecto. Salud en 
la patria., 

Asi, siempre la cuestih comercial domina la 
cuestion de la indemnizacion; siempre el interes 
general cortando y podando a merced del interes 
privado; en una palabra, una expropiacion por 

3 causa de utilidad publica en el estado de inten- 
c i h  bien formal, bien determinada, y a la que solo 
ha faitado la posibilidad de cumplirse. Por nues- 
tra parte, creemos fundado decir que el gabinete 
actual, actuando asi, procediendo de una manera 
tan categ6rica y tan neta, tenia ante si el pensa- 
miento de reparar los crueles errores de 1838, es 
decir, bajo una u otra forma, e1 conceder la ga- 
rantia del Estado. 

Porque, 1 quien tendria valor de hacer este 
asunto peor de lo que se lo ha hecho! 

Nos queda por decir una sola palabra para ha- 
cer comprender la moralidad de la situacion e in- 



dicar lo que Francia debe aguardar o esperar de 
sus deudores. El cargo en la corbeta Z'Aube de 
300.000 piastras no pudo tener lugar sino por en- 
cima de la borda, como dicen los marinos: tanto 
temk el gobierno que la poblaci6n de Port-au- 
Prince se opusiera a ello. El anuncio de este he- 
cho provoco las manifestaciones mas vivas en el 
seno de la asamblea legislativa. La opini6n gene- 
ral era que #por el solo hecho de la petichh de 
prorroga, e1 servicio del tratado financiero de 1838 
se encontraba suspendido y que por consiguiente 
no habia ninguna satisfaccion que concederles? 

El emprestito debia figurar oficiosamente en 
esta negociacidn, como en la de 1838. 

Un p h d o  que le esta especialmente consa- 
grado en la nota del pxsidente se expresa asi : 

sEI plenipotenciario no ha tenido que ocupar- 
se para nada oficialmente del emprestito; pero 
en una comunicacion extradicid, por la que acon- 
sejaba el pago de los intereses, el secretario de Es- 
tado anuncio la triste pero inevitable necesidad en 
que nos haliamos de suspender inmediatamente, 
por el momento, el servicio de ese emprelstito.~ 

Digamos por otro lado que esta parte del cre- 
dito francks se consideraba de una manera menos 
desfavorable que la otra. La opini6n publica cen- 
suro al gobierno por no haber hecho pasar el pa- 
go del emprdstito, aese dinero tomado a particu- 
lares S, antes de Ia indemnizacibn, a deuda esencial- 
mente politicas. Se 1Ieg6 hasta a reprocharle el 
pagar eI uno sin pagar el otro. Sea lo que fuere, 
ni la opWn ni eI reproche hubieran sido unani- 
mes, si creemos en aquella frase de un diario del 

S& V b e  las diarios del momento y especialmente el Pa- 
triote del 3 f e b m  1844, del que tomamw esta cih. 



pafs, que sostiene que da cuestibn del emprestito 
habiendo sido tratada en 1838, con la de la indern- 
nizacidn, llego a ser como la indemnizacion un 
compromiso polftico, que no puede someterse a la 
tiranfa de los vencinoientos. 

Tal es hoy la situacidn del cr6dito de Francia 
sobre su antigua colonia de Santo Domingo. El 
complemento necesario de esta parte de nuestro 
trabajo se encuentra en el capitulo siguiente, don- 
de hemos tratado de abrazar, en su conjunto, tan- 
to desde el punto de vista que acaba de ocuparnos 
como desde un punto de vista m& general, los 
principales elementos de la fortuna phblica en 
nuestra antigua colonia. 



Capitulo Cuarto 

NUEVA SITUACIOM ECONOMICA 

E- de h economia pol i th en 1825. - Recur#s de Haiti 

duccibn en diferaites - Envwes cometidas en este 
unto. - Nueva org L. S& &i trribafa -CWigonval  
tiana - Cardeter de este cuerpo de deredlo. - El tm- 

ba o aparcero. - Situacion actual. - Comeicio. - Su naiw 
&&a y su situacih - Del &ta - De la tasa del fnte 
iir5s en las aoloniar - Situaci6n finan~cra: especies ruone 
tsrias del plfode Mexico.-Dei m y d e  iapiataoomo pa- 
trones de valor.- la moneda es- m las colonias frarmca 
sas y en Haiti.-RI caruplo y el pmk.-Tltuio de la 
neda haitlana. - Perturbacion moaetarla creada por el mto 
de independencia de 1825. - Papel moneda - Expedientes 
di- - Efectos qw - Quema del papel moims 
da. - Vfas y mwliw para equilibrar el to de h 
wmlbiica. - Situacion en el momento de- del pre . - Ultimo pago hscho a Francia. - Situad& 
actual. """ - "ir= reserva de Cristbbai. 

Hay periodos poco hechos para la impamiali- 
dad del escritor : casi todos 10s iibros que han po- 
dido abarcar e1 conjunto de los rmcesos de Ia re 
volucidn haitiana datan de 1824 y 1825, &poca en 
que la efervescencia de las ideas liberales y l u ~  



errores de la ecunomia politica llevaban todas las 
simpatias hacia la liberacion del mundo colonial. 
Publicistas que batian palmas ante los desgarra- 
mientos que rompian la tutela de Europa sobre el 
continente nuevo y economistas que en esos tras 
tomos veian alumbrar una era nueva para la ri- 
queza pdblica, no podian apreciar friamente los 
hechos y juzgar equitativamente a los hombres. 
Con ellos el vencedor siempre tuvo razbn, porque 
el vencido fue siempre la metr6poli. Esta tenden- 
cia de los espiritus, tan marcada en la &poca de 
quc hablamos, y a la que los hechos han prodi- 
gado despuds su brutal controversia, no se hace 
sentir m a s  molestamente en ninguna otra parte 
que en Ias abundantes relaciones de los aconteci- 
rriientos de la revolucion haitiana. El espiritu im- 
parcial que quiere la verdad, la percibe con tra- 
bajo entre esos relatos apasionados en que el es- 
critor olvida su nacionalidad para no obedecer si- 
no a sus simpatias, y esas paginas multiplicadas 
en que el colono proscrito ha depositado la amar- 
gura de sus pesares y los suenos de su infortunio. 

Nosotros, que llegamos tardiamente, y que so- 
mos historiadores al menos por la indiferencia de 
nuestra @oca, trataremos de marchar entre estos 
dos escollos y de hacer salir de ese pasado tan de 
sastroso alguna ensenanza para el porvenir. 

&Ninguna r d 6 n  social -d ice el general 
P. Lacroix que asistia a los esfuerzos precursores 
de la independencia-; ninguna reunion social, al 
constituirse en gobierno, ha tenido los recursos 
primeros de Haiti: todo existia y no habia nada 
que crear; &lo se trataba de tomar.. . ib 

Veamos, si no como se ha tomado, al menos 
que partido se ha sacado de lo que se ha tomado. 



Subamos, para proceder con algun orden, a las 
tentativas que h w  el primer emancipador de la 
raza negra para mantener el trabajo, esa gleba que 
viene de Dios y sin Ia cual no hay sociedad, en 
medio de los terribles desgarramientos de la gue 
rra servil. 

El m8s antiguo reglamento del trabajo libre 
publicado en Santo Domingo remonta al 20 de fe- 
brero de 1794, ano que sigui6 a la emancipacion 
general improvisada por Sonthonax. Su iniciativa 
se debe al comisario PolvereI, que administraba 
la parte del oeste. S e g h  el corone1 Mdenfrint, 
que se ha ocupado particularmente de esta mes- 
t i h ,  las previsiones y las prescripciones de ese 
codigo destinado a regir hombres primitivos, eran 
tan multiplicadas y tan poco claras, que pronto 
fue desacreditado en el espfritu de 10s negros y 
herido por un desuso apresurado. La obra del pri- 
mer legislador del trabajo libre fue acogida con 
risas y pullas de sus nuevos justiciables : Commis- 
saire f olverel, li bete trop, li pas conpzait ayen (Co- 
misario Polverel, demasiado bestia, no sabe nada), 
decian riendose del trabajo que se tomaba el co- 
misario de la repdblica para Iegislarlos. En 1798, 
cuando su pasajera intervencion en los asuntos de 
la colonia, que caminaba entonces abiertamente a 
la escision con h metrcjpoli, el general Hedou- 
ville publid un, reglamento que habia sido prepa- 
rado en Francia sobre el de Polverel y que no era 
si no su simplificacion y resumen. En 1802, duran- 
te la era de corta tranquilidad que siguio a la con- 
quista, Leclerc extendi6 al trabajo los loables es- 
fuerzos que hizo para reorganizar e1 pafs. El m 
glamento del Directorio fue en parte puesto en 
vigor; los jefes negros incorporados al ejercim 
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frands fueron Mbilmente empleados para lIevar 
los talleres a las habitaciones, y el pafs volvia a la 
esperanza de ver renacer una parte de su pasada 
prosperidad, cuando la fiebre amarilIa, ese azote 
cuyos estragos hemos dicho, vino de nuevo a pro- 
vocar a la rebeIi6n y a difundir la perturbaci6n 
y el desorden. 

Estos distintos actos constituyen como un todo 
aparte a Ia legislacion del trabajo en Santo Do- 
mingo. Se puede considerarlos como la imagen 
impresionante del. poder puramentc nominal de la 
metrcipoli sobre la colonia. Al lado de estos textos 
oficiales se levanta, bajo la figura de los Tous- 
saint y de los Dessalines, la glosa viviente que 10s 
modifica, los abroga o los aplica. 

Se lee en la pagina 194 del informe del senor 
duque de BrogIie, presidente de la comisibn de 
los asuntos coloniales : #Me es imposible " envia- 
ros los diversos regiamentos que habria publica- 
do Toussain t-Louverture. Con excepcion del de 
creto del general Hedouville, del 6 termidor, no 
he encontrado ninguno en Haiti. He hablado con 
frecuencia de este tema, ya con oficiales de TOUS- 
saint que viven aiin, ya con Ios hombres que em- 
ple6 principalmente en vigilar los cultivos; por- 
que entre estos ultimos he tenido bastante suerte 
de hallarios. Parece, s e g h  su declaraci6n. que 
nunca ha existido codigo, colecci6n sistem8tica 
impresa sobre esta materia. Toussaint daba sim- 
plemente instrucciones a sus inspectores; estos 
actmban en consecuen h..... 

Creemos que el senor Mackensie dirigio mal 
59. Hable el c&sul Ch. Mackencie, enviado por $ gobierno 

brithico para recoger informaciones sobre el trabajo libre en 
Santo Domingo. 



sus investigaciones y que arrastr6 al honorable 
relator de la coniisi6n de asuntos coloniales a una 
induccihn poco exacta. Para nosotros, es evidente 
que existe un conjunto de prescripciones emana- 
das de Toussaint-Lauverture relativas a la organi- 
zaci6n del trabajo agricuIa; es mas evidente que 
ese &digo del trabajo libre, formuiado por un n e  
gro, recibi6 los honores de la imprenta. Si no he- 
mos encontrado e1 texto de ese documento, que no 
existe en el departamento de marina, hemos ha- 
llado al mcnos una critica suya bastante detala- 
da que comprueba su existencia al mismo tiempo 
que da a conocer implicitamente su espiritu. El 
general Kerverseau, al que hemos visto jugar un 
papel importante en los acontecimientos de San- 
to Domingo, se expresa asi, en una memoria diri- 
gida al ministro de marina, sobre los hechos que 
precedieron inmediatamente a Ia toma de posesion 
de Ia parte espanola por el dictador negro : aun 
barco llegado de Dieppe hizo saber que se ocupa- 
ban en Francia de reglamentos relativos a la colw 
nia: Toussaint no quiso dejarse adelantar, y el 
22 vendimiario, salio un nuevo &digo de policfa 
rural, cuyas disposiciones, fundadas en una apa- 
riencia de justicia, eran irnpoliticas en su pensa- 
miento, en razon de la enorme despoblacih de ia 
colonia, en que desorganizaban los cultivos esta- 
blecidos al retirar de habitaciones ya en valor los 
brazos necesarios para su explotacidn, para f 1 e- 
varios a tierras abandonadas, un gran nhero  de 
las cuares no eran susceptibles de ser restableci- 
das; impracticable en Ia ejecucion, en cuanto que 
los propietarios de esos bienes, ausentes en su ma- 
yoria, estaban fuera de capacidad de hacer los a& 
Iantos necesarios para la reconstniccib de sus 



manufacturas y de sus edificios quemados desde 
el comienzo de la revolucibn; injusto para con los 
cultivadores, a quienes forzaba a abandonar las 
habitaciones donde la ley les habia permitido es- 
tablecerse con consentirnien to de los propietarios, 
que habian fertilizada con sus trabajos, al p r e  
ducto de los cuaIes tenian un derecho legitimo, y 
donde gozaban de un alojamiento para sus fami- 
lias y de todas las comodidades de la vida, para ir 
a trasladarse a tierras baldias, donde no debian 
encontrar ni chozas ni viveres plantados; injurio- 
so para eI ejtrcito, en cuanto que las penas im- 
puestas a los infractores eran casi todas enrola- 
mientos forzosos y varios aiios de servicio militar 
y presentaban como una tacha y un castigo el ho- 
nor de defender a la patria.. . Pero al menos pa- 
recia anunciar el respeto de la propiedad y respi- 
rar el amor del orden y del trabajo, y difundio 
por consiguiente una alegrfa universa1.a Dijimos 
que la promulgacion de este &digo fue un hecho 
contemporaneo a la invasi6n de la parte espanol 
la: b y  por tanto que referir la fecha del 22 ven- 
dimiario, unica indicaci6n dada por el general Ker- 
verseau, al afio IX (1801). Anadiremos que debi6 
de aparecer en el Boletin de la colonia, co ld6n  
cuya existencia esta comprobada y que debe ofre- 
cer el caracter histhrico de ser uno de los prime- 
ros actos emanados del poder autocratico del no. 
gro : el agente del gobierno, Roume, que le servia 
de testaferro administrativo, fue, como hemos di- 
cho, puesto en prisi6n, por sus &denes, por ha- 
berse negado a dar un decreto que 10 autorizaria 
a tomar posesi611 de la parte espaiiola? 

Sea lo que fuere del origen de los textos, he 
60. Vease en los capitulos 1 y ViII del Iibm 11. 



aqui la manera c6mo eran aplicados. Dejaremos 
hablar todavia al senor Mackensie, que, esta vez, 
refiere el testimonio de testigos oculares. 

u Inmedia tamente que Toussain t hubo estable- 
cido definitivamente su poder y tomado la direc- 
ciBn suprema de la colonia, puso todo el sistema 
agricola bajo Ia direccidn de DessaBnes, luego em- 
perador, y de Moyse, su propio sobrino. Estos dos 
hombres fueron creados inspectores generales; tu- 
vieron baja sus 6rdenes a inspectores de distrito, 
y estos tuvieron bajo su autoridad a los propieta- 
rios, los granjeros, bs gerentes de las habitacio- 
nes. Estos oficiales ejercian sobre sus subordina- 
dos un poder sin remisih, y todas las declaracio- 
nes e s t h  de acuerdo en representar el sistema 
establecido como tan arbitrario y tan despotico 
como es posibIe : el fuete fue abolido, pero se usa- 
ba sin escrupulo del bast6n y de las raices de esas 
plantas trepadoras que en Haiti se llaman liana; 
el sable y el mosquete eran frecuentemente usados 
para domar los talleres y las bandas refractarias. 
Se Ilego hasta enterrar a hombres vivos. En los 
alrededores de los Cayos, un propietario respeta- 
ble me asegur6 haber visto kl mismo a una mujer 
encinta apaIeada por orden de Dessalines. El cas- 
tigo fue tan severo que el aborto sucedio alli mis- 
mo. El rigor m& inflexible se usaba contra la 
pereza. Los cultivadores recibian a cambio un cuar- 
to del producto de todo su trabajo, y e1 propieta- 
rio estaba obligado a pagarles por todo. Los traba- 
jadores estaban ligados a la habitacion de sus 
antiguos amos.. 

Comprendernos que con semejante regimen de 
trabajo libre, Toussain t se hubiese visto obIigado 
a dar (es tambih el general Kerverseau quien nos 



dadero interes. Con una espontaneidad que honra 
su inteligencia, Crist6bal comprendio inmediata- 
mente la unica organizacion de que era capaz una 
sociedad africana : fundid de un solo golpe el des- 
potismo militar y el feudalismo territorial. Al la- 
do de la vanidad del negm que se compIacia en 
la distribucion de Los principados y de 10s duca- 
dos, tenia el pensamiento pditico que queria for- 
talecer las cosas mediante las palabras? Las azu- 
careras mas importantes fueron distribuidas, a 
titulo de. propiedad, a sus principales oficiales y 
a los principales agentes civiles de su gobierno. 
Los trabajadores les fueron distribuidos casi CXF 

mo los indios a los primeros conquistadores es- 
panoles. Solamente el obrero tuvo derecho al sa- 
lario. A d d s ,  como la sangre africana domina 
en e1 norte, ayudados por el color de su epidermis, 
los nuevos feudatarios pudieron mantener sin d e  
masiado trabajo un yugo cuyo nombre se encon- 
traba cambiado. E1 ejercito intervenia, por otra 
parte, como en el pasado, tomando sus acantona- 
mientos en las campinas, con el doble fin de encon- 
trar alli su subsistencia y ejercer una alta policia 
niral. Asi, como constitucion del suelo, Ia gran 
propiedad afectaba aires feudales; como medio de 
explotach, la servidumbre asalariada : tal era la 
organizacih del norte bajo Cristobal. 

Wtion, que parecia un blanco olvidado en esta 
tierra, estuvo lejos de ~ o d e r  empujar a SU repiibli- 
ca en ese molde energico. Obligado a hacerse crea- 
turas y para asegurar la supremacirt de su casta 
sobre Ia de los negros, y para crearse una fuerza 

61. Se sabe que todos 10s titulos dados por Cristobal a sus 
oficiiales, aunque en apariencia las mas burkcos, mspondian a 
una cmunscnpcion territorial. 



capaz de luchar contra los ataques de su rival del 
norte, repubkankd el suelo mediante parcela- 
mientos sucesivos, al mismo tiempo que aflojaba 
los lazos de la gleba que su color le prohibia apre- 
tar demasiado.61 

Esta doble consecuencia de la posici6n del 
jefe mulato fue llevada tan lejos, que el bien na- 
cid del exceso mismo del mal. El gran principio 
de la asociacibn agricola nacio coma esponthea- 
mente entre los concesionarios del suelo.& Alli, 
por otra parte, como en el norte, reinaba el sis- 
tema del trabajo aparcero, y la intemncibn del 
ejercito en el dominio ruralOM 

Tales fueron las combinaciones de los prime 
ros emancipadores de la raza africana, desde el 
punto de vista de la explotacion del suelo y de la 
organizacih del trabajo libre. Este estudio, para 
ser completo, debia terminarse desde el punto de 
vista de la produccion. Pero aqui, infortunadamen- 
te, faltan los documentos o se presentan muy in- 
completos. Toussaint, en medio de las agitaciones 
de su poder naciente, no pensaba nada en hacer 
llevar registros de aduana; la falta de exactitud 
era aun en este punto como una necesidad para 
su dictadura revolucionaria. Dessalines no rein6 
sino un momcnto. La muerte de Crist6ba1, hacien- 

o2. #El presidente Pktion -dice el d h i o  ie Pufdot+, para 
luchar contra Crfstobd, para hacer a todo el mimdo interesado 
en rechazar sus amsiones, aumentd los propk&uios del suelo. 
Pensamiento enteramente republicano que dio un golpe tenible 
a h agricuitura del &.m 

63. El general P. Lacmix, t. TI, p 269. 
o4. En las habitaciones concedidas por el gobierno, el ne 

rldbfa, ademas de su mantenimiento, un uiarto de los p s  
tw, &u amo w r r e s ~ n d k  al dominio HbW, el resto per- 
4meda al propietario encargado de la explotacibn; los cultiva- 
dores wan asi p os poraaW, mrhmes o por & Informe de 
su rnidh, por seih LioL (Pupers du ddprtement de la 
mmirod 

P 



do caer la verdeante barbarie que habia dejado 
crecer entre sus estados y los del sur, no reve16 
sino el magnifico estado de sus cultivos; el ba 
lance econdmico del viejo tirano negro p e m e -  
cid secreto entre C1 y los almacenes de Londres. 
Pktion solo, mas tolerante y m& liberal, nos ha 
dado luz varias veces en algunos estudios. 
He aqui con todo las cifras que hay sobre la 

materia. 
Se lee en el importante documento que ya he 

mos citado: ctCuanto a 10s resultados de la ad- 
ministracidn de Toussault, el senor Mackensie en- 
contro la mayor dificultad en obtener sobre este 
punto cifras que merezcan alguna confianza. Sin 
embargo consigui6 hacer, segun Ias informaciones 
de las personas mejor enteradas y los documentos 
menos imperfectos, un cuadro comparativo de las 
exportaciones' de Haiti, en 1789 y 1801, es decir, 
en las dos epocas que terminan, una e1 antiguo r& 
gimen colonial, otra la administracion de Tous- 
saint. Resulta de este cuadro, que la exportacih 
en azucar bruto habia caido de 93.573.300 libras 
a 18.518.572 libras; la exportaci61-i en azucar con 
tierra de 47.516.531 libras a 16.540 libras; la ex- 
portacion en cafe de 76.835.219 Iibras a 43.420.270 
Iibras; la exportacidn en algoddn de 7.004.274 li- 
bras a 2.480340 Iibras; la exportacion en anil de 
158.628 libras a 804 libras,. Se estarfa tentado a 
pensar, prosigue el noble informador, de la comi- 
sion de asuntos coloniales, al ver taI reducci6n en 
lsts exportaciones de la colonia, que su estado no 
era tan prospero bajo la administracion de Tous- 
saint como lo pretenden el genera1 PamphiloLa- 
croix y d coronel Malenf ant . . . 

Hemos citado tex tuahnente, primero, porque 



necesitamos presentar 10s datos que suministra 
este pasaje, pero tambien para procurarnos la h e  
nesta satisfaocibn de hacer observar con que in- 
trepidez proceden los viajeros en economia politi- 
ea, tan abundantes en nuestros dias. Ese cuadro 
comparativo que el agente ingles ha logrado hacer 
despues de Ias mayores dificultades y sobre las 
indicaciones de las p r s o k  mejor enieradas, ese 
cuadro, en fin, que vale una refutaci6n al general 
P. de Lacroix se encuentra a todo 10 largo de Ia 
pagina 35 del tomo II de su libro. 

Que si ahora e1 viajero inglds hubiera querido 
l e x  .hasta el fin el libro de donde tomaba astuta- 
mente, hubiera visto, en la phgina 279 del mismo 
volumen, que el autor apreciaba, rectificandolas, 
las cifras que 41 mismo habia dado solamente co- 
mo tomadas de los estados oficiales de Toussaint, 
el que tenia una multitud de poderosos motivos 
para imponerlos a la credulidad publicaip, y que 
lleva los ingresos de 1801 a los dos tercios de los 
de 1789. Lo que nos permite completar al sdior 
Mackensie al escribir 1 os numeros siguientes : Azu- 
car bruto : 62.382200 libras; azucar con tierra, 
3 1.677.686 libras; cafd : 5 1.223.478 libras; algodon : 
4.669.5 16 libras; anil : 405.752 libras. Es en efecto 
poco creible que con los pequenos medios ernplea- 
dos por los inspectores de Toussaint, no se haya 
llegado sino a los resultados tan poco importan- 
tes encontrados por el viajero ingih. 

#A pesar de todas nuestras dificultades, hemos 
podido cargar este ano (1817) en aziicar y cafd, en 
e1 solo del cabo, mas de ciento ?mc&nta 
barcos del comercio extranjero.* Esta nota, que 
encontramos al pie de una de Ias paginas del se- 
nor Schoelcher, y que el toma de las reflexiones flci- 
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fiticas del baron de Vastey, es el h i c o  dato que 
hemas encontrado acerca de la produccibn de los 
estados de Cristbbal? Dijimos que solamente el 
comercio ingles tenia e1 secreto de la produccion 
en los estados del rey negro. El senor Dauxion- 
Lavaysse, cuya novelesca incursih en los estados 
de Petion hemos referido en otra parte, evalfta sus 
productos en la mitad de los que daba el antiguo 
rdgimen colonial; esa aproximacicin es taria, se- 
gun 61, establecida sobre estados oficiales que se 
le habrian comunicado? Admitiendo que esta eva- 
luacion no fuera demasiado exagerada para la dpol 
ca en que se hizo (18 h), habrIa llegado a sedo 
despuks, porque otros agentes cuya misi6n ya he- 
mos podido comprobar y que han dado la misma 
base a sus calculos, no hablan sino del tercio, del 
cuarto y aun del sexto? Sin duda, Ia prosperidad 
pfiblica segufa la marcha del poder social, que 
se apagaba en Ia lenta atonia de1 jefe mulato. 

Por fin, en 1822, cuando acababa de hacerse 
la reuni6n del norte y del sur bajo el cetro presi- 
denciaI del general Boyer, la cifra de la produc- 
cion en caf6 que hemos visto ser de 76.000.000 li- 
bras en 1789, no debia en nada elevarse, se- el 
sdor Liot, a m8s de 25.000.000 libras para toda 
la antigua partc francesa. Y esta producci6n era 
entonces Ia unica que contaba; aporque, dice el 
seiior Liot, se hace sirope, pero muy poco a& 

65. No hay que i1usio&se demasiado con esta bmnfa, que 
es una de las creadas por Crist6bal. El senor da Vaslay era un 
rtegro bastante Inteligente, por 10 demas, que iienaba las fm- 
ciones de secretario ante el rey 

66. Nota *entmgada por D. Lavaysse a h wdta su 
misiba (Paptcrs dsc ddpurtament de P man'ne.) 

67. Popiers du dd tement de la marine, elativos a las dC 
fcmrter misiones dg<vs&or Liot y a l. del senor DYpe?ii- 
mrrars. I 



cm, poco algodon y nada de &m. Estos datos 
prueban la sagacidad de nuestro- agente, porque 
estan confirmados por una nota que parece salir 
de tina pluma inteligente y que sin mencionar el 
azucar y el anil, lleva, para e1 mismo ano 1822, Ia 
produccion del cafe a 24.235.372 libras, y la de 
dgodbn a 592.368 P0 EI mismo documento lleva a 
32.189,784 y a 620.972 las cifras de 1826 para es- 
tos dos productos. 

Tenemos que detenemos en este ano, que com- 
tituye una primera &poca : en 1826 comenzd un 
nuevo periodo en la explotacion. El presidente Bol 
yer promulg6 las tres leyes dyo  conjunto fonaa 
lo que se llama el Cddigo rural de Huiti, inaugu- 
rando asi la independencia que Francia acababa 
de conceder al pais. Antes de estudiar esta Iegisla- 
c i h  desde el punto de vista de sus resultados, no 
carecer6 de interes analizar sucintamente su es- 
piritu. 

El principio de la ley nueva es la obligach 
del trabajo agricola y el enfeudamiento del traba- 
jador al sudo. Todo individuo que no sea fun- 
cionario publico y que no justifique medios ad- 
quiridos de subsistencia o de una profesion some- 
tida a la patente, estP por derecho ligado al tra- 
bajo de la tierra, sin poder ser apartado de 61, 
fuera del caso de peligro inminente, ni por el ser- 
vicio militar regular ni Siquiera por la ley de la 
milicia (articulas 3 y 6 de la Iey del 9 mano 1837 
sobre Ia guardia nacional). Una vez colocado el 
individuo en h clase de los cultivadores, ya no 
podr6 dejarla sino por autorhaclon del juez de 



paz; una v a  ligado a una explotacidn, no podra 
dejarla momentaneamente por mas de ocho dias, 
aun con el consentimiento del propietario o ad- 
ministrador (articulas 4 y 60). Los cultivadores 
no pueden asociarse para la explotacion en col 
mun de un terreno; " estan en la obligacion de 
comprometerse individualmente por contrato au- 
tdntico al s e ~ c i o  de un propietario o de un gran- 
jero. Este compromiso, para el cultivo mayor, no 
puede ser menor de tres aiios ni pasar de nueve 
anos (arts. 30, 45, 46, 47). Las penas contra Ias 
infracciones a la ley del trabajo son las multas, 
la prisi6n y los trabajos piibiicos, de la ciudad, 
lugar capital de la comuna (arts. 11, 177 y 180). 

La aparceria, ese modo que tiende a desapare- 
cer de las sociedades avanzadas en Europa, es la 
base de la remunerad611 puesta en el Codigo ru- 
ral." La participacion se hace por el cuarto o por 

69. V h e  el texto de este articulo importante: *Ninguna re 
unan o asociacih de cultivadores fijos en una misma habita= 
don podra hacerse granjero de la totalidad de Los bienes que 
habitan, para administrarla por si misinos en sociedadv. 

70. Es por otra parte precisamente porque el @bajo de 
gparwrla no es el modo de las sociedades avanzadas, sino el de 
Jas sociedades ue comienzan. Esta verdad, uno de los elemen- 
tos bdament%s de ia mrpninsi6n dd  trabajo mlonial, pa- 
xxce escaparse a ios colonos inghm quienes, en los vderwos 
esfumos que hacen para luchar contra la situacion creada por 
el bili {proyecto de ley) de 1833, panxen no sospeahar nada al 
lado de la m u d 6 n  diaria o de la tarea. Si tal cuestion 

diera tratarse de pasada, tratariamos de estab- que boy 
os &tos de1 problema estan en la remunerMn uprrrcercr com- P 

biiada con la centra.alizacidn industrial. Para el negro, desdescon- 
fiado comri todas las naturakzas primitivas, el genem pmdu- 
cido no debe experimentar ni trasfomcih ni ventilaci6n antes 
de resolverse en dinero. La cana planfada en h tierra suminis- 
trada aI cultivador. pero pesada, comprada y pagada a la puerta 
de la fabxica central, tal es para las colonias el verdad- si* 
tema aparcero. El verdadero, por ser el Uuico que no es cm* 
jo. Esta idea, por lo demis, ha sido ya muy ampliamente m- 
dicada en el nofable escrito que abrib el camino a las reformas 



la mitad, segun la convenci6n hecha entre e1 pro- 
pietario o el granjero, y su compania de cultiva- 
dores. La parte dicuota reIativa a los trabajado- 
res se divide en partes, medias partes y cuartos de 
parte, que son distribuidos proporcionaImente al 
merito y al valor de los individuos, siguiendo una 
serie que abren tres enteros y que cierra una frac- 
ci6n (arts. 50, 56 y 57). 

Existe, bajo e i  nombre de polida rurd, una 
fuerza militar especialmente puesta al frente de la 
ejeacih  del c3digo (arts. 140 y siguientes); pero 
la agricultura en su conjunto e s a  puesta bajo la 
accion de la autoridad militar superior. Es el col 
mandante de plaza o de comuna quien tiene la 
vigilancia principal de los cultivos de su jurisdic- 
ci6n; estan Cstos colocados bajo su responsabili- 
dad personal; debe inmiscuirse en todos los deta- 
lles de Ia explotacion agrkola y referir al c+ 
mandante de distrito, que 61 mismo se encuentra 
cargado con una responsabilidad superior, y obli- 
gado a hacer cada aiio una inspeccion genera1 del 
terreno rural, del que debe dar cuenta al presi- 
dente de la repdblica (arts. 123, 124 y siguientes). 

La justicia ordinaria conserva por otro lado su 
competencia para las dificultades civiles que na- 
cen de la ejecucih de los contratos de promesa. 
M a s  para todo lo que es falb e infraccidn, son, ca- 
mo lo dice un escritor, las gentes de sable y fusa 
los que juzgan los asuntos agricoIas y no son res- 
ponsables de sus juicios sino ante la autoridad 
miIithr. 
industriales de que todos los coltwaos inteligentes se preocupan 
en este moanento. La questiun d d a i e  rm point de vue indrrs- 
L a ,  por d setbr P. Daubree 
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Por fin, cada ano se consagra una fiesta a la 
agridtura. 

En general, este cuerpo de derecho es sabio y 
bien madurado. La parte de cada cual esta aiii 
dada con bastante razon. Tal es el instrumento; 
queda por estudiar la obra. 

Un autor que hemos citado con frecuencia y 
que terminaba su libro en el momento en que, si- 
guiendo su expresibn, los dos estados del norte y 
del sur se lanzaban a la civilizacibn por vias dis- 
tintas, el general PamphiIe de Lacroix, escribe en 
sus ultimas p4guias las lineas siguientes: 4 i  la 
guerra no viene a perturbar sus agregaciones so- 
ciales y si llegan a obtener su reconocimiento le 
gal, como hay complicacion de inteds y de amor 
propio en la explotacion de los recursos, los varo- 
res territoriales de Haiti no harh sino prosperar; 
y un fenomeno m a s  nos espera en un porvenir cer- 
cano, el de ver a negros, antano barbaros, disfru- 
tar casi absolutamente por si mismos de todos los 
beneficios de la civilizacion~. Ha pasado un cuar- 
to de siglo desde esta prediccidn del historiador 
de la revolucion de Santo Domingo, ninguna gue 
rra ha venido a turbar a la sociedad naciente en el 
lento trabajo de su consolidacion, y Francia, vi- 
niendo en su ayuda, ha proclamado su existencia 
legal.. . Ahora bien, he aqui lo que escribia hace 
apenas dos nieses un escritor apasionado por la 
raza africana y bastante realmente dedicado a su 
causa para ir a estudiarh mas a11 a de los mares : 
aLos campos de Haiti estan muertos. Donde la es- 
chvitud hacia toneladas de azucar por millares, 
ya no se hacen d s  que algunos viveres y shope 
para fabricar aguardiente. El bosque vivaz cubre 
con sus espinas los cuadrados de cana, los prados, 



los pastos abandonados por la mano de1 hombre; 
invade las ddeas y llega hasta el seno de las ciu- 
dades para crecer en medio de los escombros, m 
mo para insultar a los ciudadanos.. . Por un lado, 
nadie cultiva con constancia, porque los robos de 
canas y de fmtas que hace un pueblo sin direc- 
ci6n moral, en medio de un pais sin poIicia, desa- 
lientan a todo e1 mundo; por otm, se quejan de 
ser pobres y de no poder consagrar bastante di- 
nero a los mejoramientos indispensables.. . Si los 
pro ietarios no pueden siquiera hacer el adelan- 
to B el trabajo, imaginese la condici6n de los po- 
bres R? 

1 Cu6ntas cosas entre estas dos citas! 
Con peligro de exponernos a una acusaci6n de 

paradoja, diremos, y esto fuera de toda preocupa- 
cidn politica, que la primera causa de impotencia 
y de ineficacia del d i g o  de 1826 fue el reconoci- 
miento legal de 1825. Sea lo que pueda parecer a 
algunos espiritus la intervenci6n de la gente de sa- 
ble y de fusil en los asuntos agricolas, creemos que 
esta idea del oficia1 frands que Toussaint supo 
apropiarse y que tradicionalmente ha llegado a sen 

1 te base de la ley nueva, fue un pensamiento inteu- 
gente y que revelaba una sabia intuicibn de los 
hombres y de las cosas. El e jdrcito solidario de la 
agricultura y la agricultura const ituciondmente 
reglamentada, era el trabajo forzado ejerciendose 
en los limites de la ley y sin la injuria de Ias pala- 
bras. Asi, vayase a las phginas precedentes y se 
ver4 que alli donde el ejercito estaba fuertemen- 
te constituido, alli donde obedecia a una organi- 

71. V. SchoeIctter. Obra anteriormente citada, pags. 2o3 ss 
dcl t. 11. No debeaio. dejar ue dslr  que el s e i b  d& 
echaca la situacibn cuya m d r o  pavonso hace, al gobierno mu. 
lato, 
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zaci6n casi regular, los productos del suelo ten- 
dian a elevarse. La disciplina del soldado hada la 
del cultivador. Ahora bien, el acto de 1825 fue la 
mas sangrienta derrota que nunca experimento el 
ejtlrcito haitho. Ese pueblo, que jamas tuvo si- 
no una energia prestada, la que se h inspimba 
contra la invasidn francesa, desde que se vio, por 
un acto solemne, librado de toda inquietud por 
esa parte, pared6 dejar caer los brazos a lo largo 
de su cuerpo y decir: Desccuzsemos; el soldado, 
que habia seguido aprisionando el aspecto y k 
disciplina europea, y que habia permanecido con 
el m a  en aIto, mirando si no vega venir nada, 
desabotonb su ahogante uniforme, arrastro una 
estera a su garita para dormir alli su facci6n y 
dejo caer la culata por tierra para no volver a le 
ventada? El ejercito haitiano ha desaparecido y 
con 61 k agricultura ha dejado de existir. Asi el 
fenomeno que nos reservaba el porvenir, es un 
pueblo que languidece y muere por 10 que es la 
ley del desarrollo y de la prosperidad de las na- 
ciones : la seguridad.. . 

Ninguna fuerza regularmente organizada daba 
su apoyo a la ley: por eso el Codigo rural se a- 
contrd, como al nacer, herido de desuso. Propie- 
tarios y trabajadores, cada cual pudo sustraerse 
a sus obligaciones. El mal mccion6 de alguna 
manera sobre si mismo; porque al bajar el precio 
de la tierra en proporcih como bajaba e1 ingreso 
de la tierra, se hizo f8cil sustraerse a la gleba del 
compromiso, pasando el limite de la parcelacion 



legalmente fijada; desde entonces, como en las 
colonias nuevamente emancipadas de la Gran B m  
taIia, el espiritu de pereza hizo nacer el espiritu 
de propiedad; y la posesion del suelo ya no fue 
sino el derecho a la ociosidad. #Este resultado, di- 
ce el diario haitiano le Temps, 6rgano habitud del 
presidente Boyer, que comprueba con nosotros es- 
ta situacion : 'este resultado era inevitable en el 
sistema de libertad y de iguddad pdftica y civil 
al que todos 10s esfuenos de Ia nacion han ten- 
dido desde la aurora de Ia revoluci6n".io Esta ma- 
nera de tomar su partido nos parece marcada poy 
una filosofia un poco muy profunda, y hay que 
confesar que ahi estam los esfuerzos que desde la 
aurora tendieron hacia un singular resultado. Nos 
gusta m& aquella franca y triste confesi6n del 
Patriofe, adversario del Tiempo en Ia lucha que 
lleg6 a los acontecimientos de 1843 : et Que se ob- 
serven bien los hechos que suceden entre noso- 
tros y que se responda si, en r a z h  de nuestros 
primeros pasos en Ia carrera, nuestra marcha no 
se ha debilitado desde a1gh tiempo y si no proce- 
de del estado de las cosas m h  vitales de nuestra 
civilizacion e1 que el pds esta herido de inmovili- 
dad y hasta de caida. Haiti esta estacionario, es 
retrogrado; no tenemos otra prueba de ello que 
esa espantosa incertidumbre del porvenir que in- 
quieta tan vivamente a todos 10s espiritus serios 
y 10s patriotas sincerosr. 

Que se nos perdone el numero de estas citas : 
no se trata aqui sino de una investigacion. Tam- 
poco insistiremos d s  en esta situacion. Entraba 
en el orden de este trabajo el comprobarIa y 10 
hemos hecho; pero ya no tenemos razon para cap 

73. Quince acres. 



gar sus colores ni para paliar su gravedad, echh- 
dola sobre ael terrible influjo de un mal medio 
polfticow. Hasta diremos, como prueba de nuestra 
imparcialidad, al teminar esta stpreciaci6n de las 
leyes del trabajo y de la pmduccibn en nuestra m- 
tigm colonia, que resultaria de un documento que 
ya hemos citado, que esta decrepitud con tanta 
unanimidad como energia comprobada no seria 
sino aparente. S e g h  e1 autor de la nota titdada 
Haiti es el envilecimiento de sus productos en los 
mercados de exportacion y no la impotencia de 
producir, lo que hiere de fracaso a la joven repil- 
blica. Luego de haber hecho sdir del periodo quin- 
quenal de 1822 a 1826 un promedio anual de 
34.000.000 de libras de cafe, 678.000 libras de aI- 
godh, 5.600 libras dt campeche, 2.460.000 pies 
de caoba, el escritor que citamos escribe para 1843 
las cifras siguientes : Cafe, 35 millones de libras; 
algodon, 2,000.000; campeche, 30,000.000; caoba, 
6.000.000 de pies. dtesulta de la comparacion de 
estos dos cuadros, dice, que la produccion de cafd 
ha variado poco, mientras la del aigodon se ha ni- 
plicado, la de la madera de caoba d s  que dobla- ' do y la de la madera de campeche se ha qtdntupli- 
cado.i~ Aun kmentando que el ano 1843, haya sido 
puesto, 61 solo, en relacion con un periodo quin- 
quenal, no trataremos de debilitar la significa- 
ci6n que se quisiera poder encontrar a estas ci- 
fras; no haremos observar que el aziicar ha desa- 
parecido de este balance economico y no diremos 
lo que tiene de formidable en agricultura colonial 
esa prosperidad del campeche. 

Anadamos por otra parte que si esas primeras 
cifras estan sujetas a c~mpmbacion, las que si- 
guen y que ofrecen como el complemento de la 



situacibn, son desgraciadamente irrefragables : en 
vez de 20.400.000 fr. que daban como promedio 
Ias 34.000.000 Ubras de cafd del periodo quinque- 
nal de que hemos halilado, las 35.0I30.000 Iibras 
de 1843 no dieron sino 12.250.000 fr., y asi en p m  
porcibn lo restante; lo que hace, en definitiva, la 
progresion del presente resumida en un ingreso de 
18.950,000 fr. contra 20.293.000 fr. que daba el es- 
tado estacionario del pasado." Asi nada falta a la 
situacibn de este infortunado pais. 

Que si de estos datos sobrc la cconomia intc- 
rior, bajamos al comercio cuya prosperidad cons- 
tituye e1 verdadero balance de un pais, volvemos 
a encontrar el mismo marasmo y la misma impo- 
tencia. Al1 i donde la carencia del capital mobilia- 
rio se hace sentir deplorablemente, alli donde la 
moneda de buena ley se quita, se puede literal- 
mente decir al paso del oro, e1 comercio, e1 verda- 
dero comercio, no podria existir. En ese pais, na- 
die es comerciante, sino por el contrario todo el 
mundo es mercader. Corno nadie tiene con que 
vivir, todos tratan de ganarse la vida vendiendo. 
aiMiIitares, abogados, diputados, senadores, admi- 
nistradores, propietarios, por si mismos o por sus 
mujeres, tienen tienda abierta y esa inmensa con- 
currencia no hace sino aumentar el malestar uni- 
versal, sin dejar beneficio a nadie.. " Es la divi- 
si6n infecunda del suelo aplicada al negocio. Es 
inutil comprobar la ausencia de todo estableci- 
miento de crtrdito publico : taies instituciones, sea 
10 que parecen pensar dgirnos escritores cuya hm 
ginaci6n las pasea corno una panacea de oro sobre 
los costados enflaquecidos de las colonias ernanci- 

74. HaM, noh anteriormente citada, p. 
75. Sr. $choeicher, op. cit., t. 111, p. 273, 
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padas de Inglaterra, taIes instituciones son las 
consecuencias de un estado prospero, pero no lo 
crean. Pero lo que esta permitido senalar, lo que 
no puede comprenderse-en un pafs donde el ins- 
tnmento de las transacciones es tan raro, el cr& 
dito individual es cosa compIetamente ignorada. 
Una firma no es una moneda. Hacefi falta diez 
mil francos de dinero para hacer diez mil francos 
de negocios. Cuando se presenta una circunstan- 
cia k q u e  la caja vacla de un negociante le obliga 
a acudir al pdstamo, ese hecho se presenta a su 
espiritu como un actremo temible que envuelve 
en un profundo misterio; y es una ley de lealtad 
y de honor a la que no deroga nunca el comercio 
haitiano, que el papel sobre el que encuentra en 
este caso depositada su firma, debe permanecer, 
hasta el dia de1 reembolso impenetrabIemente 
amortajado en la cartera de1 prestador. Hay que 
decir que al ser el interes normal de ese prestamo 
de 16 a 20 por ciento al ano y que se puede elevar 
hasta el 3 por ciento mensual, y aIcanzar a veces 
uno por ciento por dia, ese silencio mutuo no es 
con la mayor frecuencia sino el de una mutua con- 
fusion?' Asi, en este pais, otrora el gran mercado 

76. El senor Schoeicher, ai mencionar esa tasa de interCs, 
que ha mcantrado cmno nosotroa en Ie Patriare, escnie: aLa 
usura ha llegado a prpp0FEiones p -7 u% nada sohepasa 
mln en $as colonias franceses donde esta p a#a hace tanto es- 
tmgon .  Esta raci6n no es equitativa: ptiraer~, porque Ia 
tasa r n m i a t e T i n ~  en ias coionias francesas m es 4.0 
uei 12 por cientu, y la de la usura, aun vergonzosa, no pasa del 
20: luego, porque en las colonliis frmcesas donde no existe h. 
mobiliario, el -pita1 mobiliario no tiene otra garantia e 61 
mismo. Po. nn, y squi existe una conridtlaCi6n +ementzaun- 
que escapa a todos los que tratan esta materia de corridla: 
porque la renta del dinero es aiemp~e pmporcimI a la renta 
de Ia tierra, y ha en las colonias francesaq tanta cofi%aci6n 
m e  Ii renta dd capitd mobiiiario y la dd &tal Imnobi- 
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del nuevo mundo, la letra de cambio y e1 billete a 
la orden, esas dos grandes pahncas del comercio 
civilizado, nunca han removido la mas minima 
transaccion. Por fin, conseguir crddito es estar 
hundido. 

Esta segunda parte del capitulo, que trata del 
sistema financiero, terminara: la exposici6n de es- 
ta situacibn, la mas extrana y mas excepcional 
que existe en Ia superficie del globo. 

La situacion financiera de la rep~iblica de Hai- 
ti es un punto que toca, si se puede decirlo, a las 
j entranas de Francia! La indemnizacidn de Santo 
Domingo es la vida, es el filtimo trozo de pan de 
una parte de nuestros hermanos, tristes restos de 
aquella orgullosa e industriosa poblacion colo- 
nial, cuya opulencia, no se 10 ha recordado bastan- 
te, hacia la de la metropoli. No es a nosotros a 
quienes se acusad jamas de abandonar esta causa 
de la justicia y del infortunio. Pero eI interks que 
le ponemos nos hace un deber el decir la verdad 
toda entera. Dos veces Francia se ha ilusionado en 
esta cuestibn : es preciso que no pueda enganarse 
una tercera vez. 

Algunos detalles sobre los signos monetarios 
de la nueva repiiblica son indispensables para en- 
tender nuestra demostraci6n. Se refieren por otra 
parte a la economia financiera de todos los mu- 
chos centros que bana el golfo de Mexico y bajo 
lfario a m o  existe en Francia. Esto h e  que quienes reclamen 
la expropiacih forzosa en las ~101115~s francesas I>ata hacer 
bajar la tasa usurera del dinem, u* bien asombrados al 
wr que esta gran medida mkvi a! iado de ia iw ururer. sin 
imprimirle una baja wmsibie.. i o  que no & n X h  en modo n h  
gtma, por otra parte, que la apropia+h forzosa no d+ in- 
tlPd~t~1rse c m  todos los arregios que impone una sihiaci6n he- 
cha noirmal a fuena de los a f b s  pasados y & 10s hechos c t ~ ~  
plidoa 
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este respecto son dignos de detener nuestra aten- 
cion. 

Colonia francesa, y puesta bajo el mismo dgi- 
men economico que las islas del Viento, Santo Do4 
mingo, de la misma manera que ellas, fue primero 
considerado como un simple mostrador de cam- 
bio, donde estaba prohibido el mismo uso de la 
moneda. La ordenanza del 4 de mano 1699 pru- 
hibia que se importara alli ninguna especie de oro 
o de plata. Mas tarde, avanzando por el camino 
de la colonizacion, el pais sacudio esas primeras 
mantillas con que la habia rodeado la politica m8s 
egofsta que ilustrada de su metropoli. Pronto se 
estabIeci6 entre Francia y sus colonias, en tomes 
tan numerosas, una comente de exportacion ma- 
netaria bastante considerable para llamar la aten- 
ci6n de sus hombres de estado. Hubiera sido pue- 
ril volver a los antiguos medios prohibitivos y ha- 
cer del dinero un contrabando. Se procedi6 de una 
manera mds amplia y mds inteligente, Las buenas 
relaciones que el tratado de 171 2 habia estable& 
do entre Francia y Espana fueron Mbilmente usa- 
das desde el punto de vista de nuestro regimen 
colonial : pronto, en el comercio como en la poli- 
tica, ya no hubo rnbs Pirineos; una orden del rey 
del 28 octubre 1727, derogando a las prescripcio- 
nes tan severamente prohibitivas que fulmina con- 
tra el comercio extranjero el celebre edicto de1 
mismo ano, que, como se sabe, forma todavia la 
base de las relaciones de Francia con sus cohias,  
reconoce aque el comercio de los espanoles es tan 
titil al estado y a las colonias corno es pernicioso 
el de las otras nacionesib. Este comercio es tanto 
d s  util, prosigue e1 documento que citamos, aque 
adeds de que no hay otro expediente para intro- 



ducir el oro y la plata en nuestras islas, procura 
la salida de los gkneros y de las mercandas que 
se ll eva de Francia a las islas m. Asi, mientras todas 
nuestras posesiones del mar de las AntiIlas esta- 
ban puestas, cuanto a las demis naciones, bajo 
la prohibicidn de una legislaci6n verdaderamente 
draconiana, ellas se encontraban en libre practica 
con el de todos los pueblos que poda lo mas de 
especies circulantes. Se comprende sin dificultad 
c d e s  debieron de ser los resultados inmediatos 
de tal sistema; llegaron a sobrepasar el sano p p -  
samiento econdmico que lo habia concebido. Las 
monedas espaiiolas invadieron nuestras colonias 
y se una situacion que a veces aparece 
todavia, y varias veces ha llamado la atenci6n del 
gobierno : rnien tras Francia, adoptando la plata co- 
mo patrdn del valor de las cosas, ha hecho de1 
franco su unidad monetaria, que ha hecho obliga- 
toria para sus colonias, el cuadruplo (o doblon) 
de Espana se puso alli de patron despoticamente, 
el y sus fracciones, y si puede decirse levanto al- 
tar contra altar e hizo del oro el instniinento ha- 
bitual de las transacciones, el patr6n usual del va- 
lor; es decir, que si en las actas se cuenta en fran- 
cos, m los negocios se* cuenta y se paga en doble 
nes. Se sabe que el cuilidruplo es una moneda de 
oro de cerca de treinta y ocho milimetros de d i h e -  
tro, que tiene en el mercadd de Paris un valor 
promedio de 82 fr. 50 c., y se subdivide en medios, 
cuartos, octavos y sextos. Esta ultima fraccibn, 
que repmenta aproximadamente el d i h t r o  de 
una de nuestras piezas de 25 centimos, siendo de 
uso dificil, ha sido sustituida por una pieza de 
plata un poco mas fuerte que un escudo de 5 fr.; 
esta especie es, bajo estas denominaciones diver- 



sas, la que ha llegado a ser, puede decirse, la c o n  
putaci6n monetaria del mundo? Y son hoy las 
co1onias emancipadas de Espana quienes, suce- 
diendo al oficio de su metrdpoIi, acunan moneda 
para las colonias francesas tanto como para Santo 
Domingo. 

Este estado de cosas, que no hubiera podido 
tener, cuanto a nuestras colonias, los inconvenien- 
tes que habremos de comprobar inmediatamente, 
porque siempre se habria encontrado el equilibrio 
hasta cierto punto manteniendo por la excelente ' 
ley de nuestras especies, las exponfa sin embargo 
a una perturbaci6n economica bastante grave : Ia 
que resulta de la fluctuacicin en el curso de las 
monedas pasadas de alguna manera al estado de 
mercancia. Tanto para atender a este inconvenien- 
te como para asegurar a nuestras colonias Ia masa 
de valores circulantes necesarios a sus transaccia- 
nes, intervinieron actos administrativos que fija- 
ron la sobreelevacidn ficticia del cuAdniplo de que 
hemos hablado y la llevaron a 86 fr. 40 c. para 
Guadalupe y Martinica, y 88 fr. para Guayana. 
Queda por decir, para explicar esta situacion, que 
tiene varias causas : mientras el Pactolo co1onial 
se redujo a entregas que efectiia la metropoli para 
las necesidades de1 servicio, la moneda de tipo 
frands huyo de nuestras colonias por varias sa- 
n. 1316 nuectras colonias. se ia llama gourde tcdonda, p. 

distinguirla de ia ieza de S fr. a que el uso ha. da& t a m b ~ h  
este nombre. E. Lto ~ormngo. se ia U M ~  w t m  filme o 

para distinguirla del gwrde haftiano. En Es- 
pana, gourd' se "b" fa antes p o  duro (piastra dura). Hoy no se usa 
m& que b segunda e de k palabra, mientras IBS donias P emancipadas de AQlt ca espafida han tomado ila prinmera parte: 
en ItaIia, se llama donnato, a causa de h columnas de H h  
d e s  que h v a  la mayoria de estas monedas. Por nn, lods arabes 
y Jos chinos dioen ' duro. (Como se ved d s  abajo, 
ci p u d e  redondo Y-40 c. en iikthii~ y G u d d q e  y 
cema de 5 k 60 c. en Cayena.) 



lidas. Primero sube, si puede de'cirse, hacia su 
fuente, por los acaparamientos que hacen nues- 
tras capitanes, quienes, en su excesiva prudencia, 
se contentan frecuentemente con una medio me- 
racion comercial, eb el sentido & que prefii&n 
hacer su devolucidn en dinero antes que convertir 
en &mms cdoniales el monto de la cargaz6n im- 
portada. Es lo que pasa todas las veces que se ma- 
nifiesta una fluctuacion demasiado grande en el 
curso de1 principal producto intertropical. Ade- 
d s ,  como la moneda francesa disfruta ella mis- 
ma de un cierto favor en las posesiones vecinas, 
es llevada alla por los muchos barcos de cabota- 
je que frecuentan nuestras islas. 

Digamos por otra parte que nuestras medidas 
tomadas por la adrninistraci6n metropolitana y 
un cierto equilibrio en el curso de1 atar han 
hecho en parte desaparecer esa situaci6n. hasta 
e1 punto de que algunas buenas mentes creen l le 
gado eI momento en que serfa posible desmoneti- 
Zar, sin inconveniente serio, la sobreelevacion con- 
vencima1 del dobl6n y de sus fraccione% 

Estos detalles pareceran quizas extranos a 
nuestro tema : lo que va a seguir demostrara que 
se refieren estrechamente a el. Las ultimas lineas 
quc acabamos de escribir nos ponen efectivaen- 
te en el corazh de la p r e p t a :  es el titulo 
de la moneda haitiana? Pdtion, al ver escaparse 
dq sus estados los gourdes, a los que asustaban 
sus altercados con Cristdbal, tuvo para retenerlos 
la ingeniosa idea de hacer en ellos un boquete. 
Este medio era demasiado eficaz para no tener 
exito y era demasiado simple para que su empleo 
no se generalizara al menos por un equivalente. 
Asi, cuando vino a acunar moneda, el jefe de esta- 



do del sur bajd e1 tftulo de su gourde a casi el ti- 
tulo del gourde espanol tarado por su sacaboca- 
do. Le dio 858 mil&rnas de fino.'' Su sucesor 
Boyer encontro que esto era demasiado y no acufio 
sino a 664 milesimas. Era todavia bueno; porque 
es evidente que una vez entrado por este camino, 
un gobierno podria bien imponer a sus subditos 
el uso de pequenas piedras bien escogidas. Sin .. -. 

embargo, se produjo de entrada en la nueva 
blica Ia misma situacion que en nuestras colonias. 
Mientras sus &neros se folocaron ventajosamen- 
te en los mercados de Europa y el comercio fue 
un cambio, sus especies circularon concurrente- 
mente con las de Espana. Solamente circularon 
en e1 interior; se evitaba importarlos. Todo era 
ventaja para el pais. 

Pero las cosas no debfan dur;ir mucho tiempo 
asi. En 1825, se produjo en los destinos de nuestra 
antigua colonia un acontecimiento considerable. 
Francia reconocio su independencia, median te el 
pago a largo plazo de una suma de 150 millones 
de francos. Este acto, tan largo tiempo deseado, 
este acto, que pare& deber asegurar eI porvenir 
de la nueva repiiblica, no hizo, como hemos visto, 
sino desarrollar su decrepitud anticipada. El di- 
nero, ese apreciador infalible de la situacion eco. 
nomica de un pais, manifesto casi inmedintamen- 
te su opinion sobre la gran medida de 1825. Desde 
el fin de ese ano, cuando partian los cinco millo- 
nes de especies que Ia repubtica enviaba para com- 
pletar el primer thnino de la indemnizacibn, el 
gourde espanol penso que iba a pasar algo nuevo 
que lo haria necesario, como se habia hecho nece- 

78. El tfkilo moraetano exacto de Fda es de 900 mil& 
simas. 



sario en las colonias francesas; y lo mismo que en 
hs colonias francesas, tratd de hacerse pagar. La 
prima que exigia al principio fue insignificante : 
no se trataba de alguna manera sino de sondear 
el terreno. Pero pronto esa prima se elevo r&pi+da- 
mente; y como el gobierno no tenia que oponerle 
sino los gourdes perforados de Petion, o su falsa 
moneda de 664 milesimas; como por otra parte, 
lejos de tratar de dominarlos, los ernpuj6 CI mis- 
mo hacia arriba, como vamos a verlo, nada pudo 
detener su marcha ascendente. Subi6 hasta que, 
destruyendo toda especie de valor putativo a la 
moneda haitiana, lo tuvo reducido a su valor seco, 
a sus 664 milesimas. Para hacer esto mhs palpabIe, 
diremos que es necesario hoy casi tres gourdes hai- 
tianos para representar un guurde espdol. De 
manera que 20.000 gourdes haitianos, que valian 
a1 comienzo de 1825, 20.000 gourdes espanoles, 
ya no d e n ,  en 1842, sino 7 u 8.000.9 

Estas cifras deducen ellas mismas sus conse 
cuencias y no tendrfamos nada que anadir, si la 
complicacidn se detuviera ahi. Pero lo que acaba- 
mog de decir no foma sino una de las caras de 
la situacibn: nos queda por explicar otra. 

Desde 1828, hubo tal estado de crisis por la 
penuria de especies c idantes ,  que se hizo nece- 
sario tomar un partido: era preciso que el apuro 
de los gobernados fuera muy real o la falta de in- 
teligencia de los gobernantes bien profunda, por- 
que se decidieron al nias peligroso de todos los 
expedientes, a1 del papel moneda. Una ley (1828) 
concedid a1 poder ejecutivo el derecho ilimitado 
de hacer moneda en papel. Una emisiiin conside 

79. En moneda de Francia1 el gmr& haitiano qmsenta 
en este anomento de 1 fr. 65 c. en vez de 5 fr. 15 6 18 c. 
del gourue qdbi que representaba antes. 
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d e  se hizo inmediatamente en billetes de uno, 
dos y diez gourdes. 

Se ha dicho desde hace tiempo, y con razh, 
citando el ejemplo de Espafia, que toda moneda 
debe representar un trabajo distinto al de su fa- 
bricacion, y que el oro mas puro que no ha cos- 
tado a su pueblo sino la extraccian del sudo, no 
constituye para CI una verdadera opulencia. Si 
este axioma mn41nico es verdadero cuanto a los 
metares, que llevan en si un valor material, de 
que desesperante aplicaci6n no es cuanto al pa- 
pel, que no puede nunca ser m& que una fic- 
ci6n. E1 gobierno haitiano no podia ignorar estas 
verdades elementales de la ciencia economica; por 
eso se esforzo en enganar y quizas en ilusionarse 
a si mismo sobre Ia naturaleza del nuevo instru- 
mento de transacciones que creaba. Quiso hacer 
pasar su papel moneda por una moneda de papel. 
Ahora bien, se conoce la diferencia, que es tan 
sencilla como radical. La moneda de papel, siem- 
pre reembolsable a voluntad del portador, estii re 
presentada por un encaje real, que se acerca mas 
o menos a la cifra de su emision, segun el alcance 
del credito de1 poder emisor: es el billete de ban- 
co de Francia. El papd moneda no es reembolsa- 
ble a voluntad del portador y no descansa sino 
en €1 crirdito publico : es el asignado dc la r d u -  
ci6n francesa? 

La manera como actutj el gobierno para esta- 
blecer Ia asimilacih a h que pretendia hacer lfe- 
gar su papel, hizo entrar en una nueva fase la 

80. D & w m  decir por otra parte que la situaci6n M e r a  
del pais ha sido sanamente apreciada por varios de sus emi 
?ores. Hemos encontrado sobre este tema articuIas- bien 
nados en el diano fe Patriote de Port-au-Prinw. V h s e  asimismo 
el 2.0 volumen de ia obra del senor Schdchcr ya diaria 



anarquia financiera en que se debatia el pais. Se 
trataba ciertamente de reembolsar e1 papel que le 
seria presentado, pero de reembolsado a la volun- 
tad del tesoro priblico y no a Ia del portador; final- 
mente de reembolsado no a una tasa fija y deter- - - 

minada, sino a la tasa de la moneda espanola, que 
por Ia radn que dijimos, no podia Ser dominada 
como en las colonias francesas y subia o bajaba 
segun la necesidad que se hacia sentir de ella. Asi, 
los billetes de diez gourdes representaban, a la 
tasa de su emision, cincuenta gourdes haitianos 
al dobI6n; presentados aI tesoro, podia suceder 
o que &te rehusara su desembolso por el momen- 
to o que no ofreciera sino 40 gourdes al doblon? 
Se debe comprender la confianza que inspiraba se- 
mejante moneda de papel. Pero no es todo : esos 
doblones, que servian al gobierno para hacer sus 
reembolsos a voluntad, jcomo 10s tenia y de d6n- 
de los tomaba? Los tenia para hacer frente al pa- 
go de los terminos anuales de la indemnizacion 
debida a Francia y era esperando los vencimien- 
tos corno los empleaba de encaje de su papel. 

Cuanto a la manera como se los procuraba, 
fue otra combinacih financiera : el gobierno hizo 
dar una ley (1835) en los terminos de la cual los 
derechos de importaci6n de las mercancfas extran- 
jeras debieron ser pagados, no en moneda del pais, 
sino en dobIones. era evidente que el nego- 
ciante expedidor d e - ~ u r o ~ a  haria seguir sus envios 
de mercancias de la cantidad de cuAdniplos nece- 
sarios para pagar su entrada?. . . era m8s evi- 

81. Esta o w n  era por otra parte una simple venta de 
-es FOSOS y no utn cosa; supuesto que los pr '.do= 
del pape no Io pmsentaban al pntendido reembolso sino w m  
do el gobierno hacia saber que ponia tal cantidld de cuadnrplw 
a disposicion del comercio. 
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dente que el gobierno, al recibirlos al precio de 
Europa, iba no sdo a procurarse especies de bue- 
na ley, sino tambih a hacer una honesta ganan- 
cia?. . . Ahora bien, sucedi6 lo que tenia que suce- 
der : es que el negociante de Europa encontro ridi- 
culo que la republica le pidiera a su vez sus mer- 
cancias y su dinero, y se content6 con enviar los 
genems, dejando al negociante haitiano, destinata- 
rio, el cuidado de arreglarse como lo entendiera 
con la aduana de su pais. Se comprende lo que su- 
=di6 con es te desengano : al hacerse el doblon la 
llave que abria la importacibn, no fue ya solamen- 
te necesario, sino indispensable, y se hizo pagar en 
consecuencia. Ahora bien, la sobreelevacih de una 
moneda extranjera, al no ser sino la deprecia- 
ci6n de la moneda nacional, el gobierno, por su 
combinacih financiera, hiri6 de un mismo golpe 
con un descredito proporcional su dinero y su pa- 
pel. Esta complicaci6n y el agiotismo que produ- 
jo, unida a la inferioridad de su titulo, hizo llegar 
al gourde haitiano al curso envilecido que le h e  
mos dado mas arriba. 

Obrando en otro sentido, esta combinaci6n res 
tringi6 la importacih y en consecuencia afecto la 
rama del ingreso pfiblico a que se le aplicaba. Se 
comprende, en efecto, que el negociante haitiano 
que hubiera empleado, por ejemplo, una suma de 
50.000 gourdes en adquirir mercandas en Europa, 
obligado a dedicar una parte de ella al pago de los 
derechos de importacidn, se vio obligado a restrin- 
gir otro tanto su compra. 

Es inutil anadir que en medio de su comun dis- 
favor, se produjo una diferencia entre el dinero 
y el papel haitiano : el papel pequdo perdid 5 por 
ciento. Y el de 10 nourdes. 10 m r  ciento. 



Tal es el conjunto de la situacibn. Veamos un 
hecho que harh sondear su profundidad y morali- 
dad. En 1842, el gobierno, urgido por la opinih, se 
decidid a acabar con los billetes de 10 gourdes. Se 
dej6 arrastrar a ello un pow por la consideraci6n 
de que el incendio de los Cayos de 1839 y sobre 
todo el temblor de tierra del Cabo, habian debido 
hacer desaparecer un gran numero de ellos; lo 
que seria un beneficio para el tesoro. Los funcio- 
narios haitianos se pusieron pues gravemente a 
la obra, soldando penosamente a sus matrices te 
dos esos papeles pedazos. A l  principio queda- 
ron sorprendidos al alcanzar la cifra de emisi6n, 
sin encontrar el ddficit con que habia contado el 
tesoro. Pero lo quedaron todavia mAs cuando, al- 
camada esa cifra de emisih, los billetes siguie- 
ron presentandose ... En una palabra, se presen- 
taron toda- hasta llegar a 150,000 gourdes. Eran 
150.000 gourdes de billetes falsos que habian en- 
trado muy pacificarnent e en eircuIaci6n, todo, 
bien entendido, sin tener cuenta con los que ha- 
bian desaparecido realmente, ya en los desastres 
que hemos mencionado, ya por el uso o en acci- 
dentes particulares. Se debe hacer al gobierno la 
justicia de decir que, despu6s de un momento de 
duda, comprendi6 que seria arruinar para siema 
pre su papel si rehusaba el pago de esos 150.000 
gourdes suplementarios. Los pago como los otros? 

Se pregunta como, ante semejante estado fi- 
nanciero, la reptiblica pudo, de 1838 a 1843, hacer 
frente a sus compromisos con Fmcia, hasta el 
punto mismo de que dio, en 1841, un anticipo so- 

SZ. EL s e r  -elcher evaltia en 400M gourdes los U s o s  
billetes en arculacibn y *de que esenfa un gran infortunio 
que los verdaderos valieran a l p .  Es mirar muy f ~ ~ 6 ~ t s  
las cosas, 



bre la anualidad de 1842; y la Foreigtz and Colonial 
Quartetly IZeview, que se buria tan agradablemen- 
te de las aprensiones de Ia prensa francesa; y les 
opone el reciente cargamento en especies de la 
corbeta Aube, no dejara de contestar con este he- 
cho al cuadro que acabamos de trazar.. . Que In- 
glaterra quiera guardar la posici6n que le han da- 
do las clasulas secretas del tratado de Paris y que 
dd tanta importancia a vestir con sus algodonadas 
al m h  pobre negro de las montanas del Dondon, 
como antano a bordar en diamantes cl uniforme 
y las charreteras del rey Cristobal, lo comprende- 
mos y hasta decimos que nada mejor. Pero para 
eslo no es necesario que los escritores del otro la- 
do de la Mancha se imaginen que se encuentran 
hai tianos inteligentes y de buena fe solo en las ca- 
lles de Londres y que los diarios de la republica 
no entran sino en la oficina de las Reviews : y por 
poco que la estimable coleccion de que acabamos 
de halIar se haya enfriado un poco en esta mata 
ria despuis del ligero desengano que acaba de cau- 
sarle su heroe, Riviere-Herard, e1 ilustre Jefe de 
la revoluci6n que debia asegurar para siempre la 
felicidad y la tranquilidad de su pais, u by unity, 
order and progressiora S, le explicaremos a que pro- 
ceso recurria el gobierno haitiano en su leal y muy 
honroso deseo de satisfacer sus compromisos con 
Francia. 

Esto nos lleva a penetrar en otro arcano de 
la economia financiera de la repdblica. 

i Cosa singular! en medio de esta crisis general 
y por decirlo asf regularizada, e1 secretario de es- 

. tado presentaba imperturbablemente cada ano un 
presupuesto en que el activo no solamente igua- 



laba al pasivo, sino que lo sobrepasaba todavia 
en una suma bastante redonda. Ahora bien, he 
aqui d e s  eran las vfas y medios empleados para 
llegar a este resultado financiero. Cuando el pre 
supuesto confeccionado dejaba ver el deficit que 
no dejaba nunca de producirse, como se piensa 
bien, el gobierno restablecia inmediatamente el 
equiIibrio por una emisi6n de papel. Y como no 
costaba &S fabricar un poco mAs que un poco 
menos, se emitia bastante no s61o para restablecer 
el equilibrio, sino tambien para romperlo en fa- 
vor del activo. De esta manera, se podia no hacer. 
entrar en Iinea de cuenta las especies depositadas 
en las bdvedas del tesoro y que se destinaban a 
Francia, sino se inundaba el pafs de papel. Tal es 
e1 secreto de ese equilibrio financiero que ha 
hecho nacer tantas ilusiones, producir tantos 
errores. 

He aqui d l  fue la situacidn financiera de la 
republica haitiana hasta la caida del presidente 
Boyer. Creemos que en esta epoca era inminente 
una crisis, cuanto a las obligaciones creadas por 

3 30s tratados con Francia y que se hubiera produ- 
cido aun en ausencia de los acontecimientos poli- 
ticos que la precipitaron. En efecto, en 1842 el re- 
tiro de los bilIetes de 10 gourdes, que costb al gb 
bierno no solamente el valor representativo de 
esos billetes, sino tambien los 150.000 gourdes de 
bill etes falsos; las delegaciones que fue ob1igado 
a dar para esta operacidn sobre sus derechos de 
impor taci6n y que gravaron tambidn su porvenir;" 

84. He aqui cdmao se obr6 el retiro de esos billetes, que se 
encontraban todos dh  entrt las manos de los mgocmtes 
de Port9u-Prinoe: se les entrego una parte del valor de que 
eran portadores en papel norcvo, de uno y dos gourdes, y ia 
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la quema de una enorme cantidad de billetes de 
uno y dos gourdes, que el tesoro recibfa en pago 
en tal estado de descomposicion que no podia ya 
entregarlos a la circuhcibn; la venta de 250.000 
gourdes de ddmplos,  a la que el gobierno se 
vio obligado a resolverse para enfrentar estas di- 
versas operaciones, venta que se resumi6 para 61 
en una pdrdida notable, teniendo en cuenta que el 
solo hecho de esta emision considerable hizo caer 
el curso de la moneda de Espana :" todas estas 
causas reunidas hicieron que en diciembre 1842 el 
tesoro no contuviera ya, para hacer frente a los 
gastos del interior y los de la indemnizacion, sino 
un encaje de un miIIOn cincuenta mil gourdes de 
Espaiia. Ahora bien, el ejercito tornaba por si solo, 
en esta epoca, de un mill6n a un mil611 doscientos 
mil, y Francia aproximadamente el resto. Hay pues 
que reconocerlo y proclamarlo, porque es la ver- 
dad y la verdad se debe a todos : a1 hacer honor a 
la anualidad de 1843, en presencia de semejante si- 
tuacibn, y en medio de las eventualidades de una 
revoIucibn, el presidente Rivi&reH&rard hizo un ao 
to honroso que inauguraba dignamente su manda- 
to y le merecia un porvenir mas largo. Pero es un 
esf ueno sobrehumano que solamente se explicaba 
por el loable deseo de poner bien su gobierno nue- 
vo a los ojos de Europa y porque HtLrdrd, si hubie- 
ra vivido politicamente hasta 1845, no hubiera ya 
reiterado que no estaba dado a Guerner el hacer- 
otra mitad. en delegaciones sobre la aduana para el pago de los 
d e r e c b  de importaci6n de las futurar cargamnes que les -- 

+o habh rrclbido SUS c d d ~ ~ p l ~ ~  I nr611 d. 
50 gaudcs%~tiaooo el doblh: en el momento m que los puso 
en venta, vallan ese precio, ptro el hecho solo de esa puesta en 
venta los hizo caer a 40 jprdes;' 10 que hizo una ptrdida neta 
de diez gomics por CUadniHo. 



lo; hemos visto en efecto en que circunstancias se 
habia hecho este -uJtimo pago. No sabemos o mejor 
dicho no sabemos sino demasiado en que cfrculo 
eternamente vicioso giraran las negociaciones que 
van necesariamente a entablarse acerca de las 
anualidades retardatarias de 1844 y 1845; pero no 
abordaremos aqui esta parte de la cuestion. Lo 
que nos queda por hacer para permanecer en el 
marco de este capitulo, es buscar el estado de los 
recursos del pais desde la revolucion de 1843 y re- 
sumir en pocas palabras el conjunto de su situa- 
u6n econ6mica. 

Como sucede frecuentemente a los hacedores 
de revoluciones, cuando los hombres de Praslin te 
maron el tim6n de los negocios, pudieron conven- 
cerse de que los abusos, vistos de cerca, son otra 
cosa que vistos desde abajo. Primero, tuvieron 
que resignarse a conservar el papel moneda, #ese 
cancer que dworaba el presente y amenazaba el 
por venir^, esa hidra que habia que aplastar a todo 
precio ... En 1843, la masa circulante de ese valor, 
que permanecio la misma en 1844, subia a dos 
millones de gourdes en papel pequeno (hemos v is  
to que el de 10 gourdes habia sido retirado). La 
sola mejora introducida fue un decreto del gobier- 
no provisional, que decidio que el tesoro pagaria 
o recibida invariablemente el gourde espanol a 
razon de dos gourdes y medio de Haiti. Por exor- 
bitante que fuera todavia esta prima, la medida 
del gobierno provisional fue un acto inteligente y 
saludable, La moneda de Espana dejii de ser una 
mercancia sometida a todas las combinaciones 
del agio y sobreemitable a merced. Ademhs de el* 
varse su curso, se convirtio en una moneda como 
en las colonias francesas. Se tomaron otras dos 



medidas : se inf orm6 de la desastrosa ley de 1835, 
que exigh eI pago de los derechos de importacion 
en moneda de Espana.. . Pero el desastre de esta 
ley hacia el ingreso mhs neto del tesoro, y el vado 
se manifesto tan pronto en sus cofres, que Hdrard 
se vio obligado, a pesar del clamor p~iblico, a vol- 
ver vergonzosamente a los errores financieros de 
su antecesor y a restablecer los pagos en cuabdni- 
plos. La segunda medida fue relativa a los dere- 
chos de exportacion de Ios productos del suelo, 
de que hemos hablado. Esta rama del ingreso pii- 
blico, cuya percepcion exagerada indicaba mas 
bien un vicioso reparto que una base mala, no 
fue modificada, sino bruscamente suprimida por 
el gobierno nuevo. Fue m& bien un acto politico, 
una prenda dada a 10s campos, que una combina- 
cidn financiera seria; nos gusta creerlo.. . Pero ese 
acto politico o combinaci6n financiera, ese me@ 
ramiento cuesta 600.000 gourdes al capitulo de las 
entradas. En una paiabra, teniendo en cuenta es- 
tas disminuciones previstas e imprevistas en las 
distintas ramas de los ingresos publicos, al mismo 
tiempo que algunas percepciones nuevas, se en- 
cuentra que la situacion financiera del pais presen- 
ta para 1843, un activo de cerca de tres millones 
de gourdes, contra un pasivo de tres millones 
ochocientos mil. Y si se quiere pensar bien en to- 
dos los gastos imprevistos, en todos los despilfa- 
rros forzosos que han llevado consigo dos revolu- 
ciones hechas en menos de dos anos, se compren- 
der& que no exageramos nada cuando ponemos 
como expresi6n de los recursos financieros del 
pais, en el mes de julio 1844. la cifra que va a 
seguir. Esta cifra, que adelantamos confiadamen- 



te, porque nos viene de una autoridad tan respeta- 
ble como competente, es la de 400.000 gourdes. 

Para hacer mas completo este estado de situa- 
cidn que nos ha costado trabajo establecer, lo ter- 
minaremos reproduciendo la parte del discurso ya 
citado del senor bar6n de Las-Cases, relativa p la 
reserva de Cristdbd, en la existencia de la cual 
algunas personas parecen creer todavia. 

aEl tesoro de Cristdbal -dice e1 honorable 
orador- ha sido evaluado cn 30 millones. Era 
una suma que ese tirano habia encontrado inane- 
ra de reunir en e1 espacio de diez a doce anos. - %Diversas circunstancias han venido a concu- 
m r  para probar que tal evaluacidn era exacta. 

~Cristobal se dio muerte el 8 octubre 1820, pa- 
ra evitar caer en manos de sus s~bditos rebelados. 
Desde el momento de su muerte comenzci e1 saqueo 
de su tesoro. Pero sus principales oficiales, que 
tenian la esperanza de poder continuar un gobier- 
no independiente, quisieron conservar el tesoro; 
se apoderaron de 61. Se hicieron cada uno regu- 
lamente su parte, Otros generales, que habian 
quedado a la cabeza de sus tropas, pero que habian 
determinado su insurreccion prometithdoles di- 
nero, enviaron a pedir sumas considerables, que 
se les entregb contra bonos y recibos. 

 sin embargo, el presidente Boyer, que mana 
daba en Port-au-Prime, quiso aprovechar la cir- 
cunstancia que le ofrecia la muerte de Crist6bal 
para marchar sobre el Cabo. Tal fue Ia rapidez de 
su marcha, que los generales de Cristobal, que 
habian esperado mantener un gobierno indepen- 
diente, desesperaron de su fortuna e hicieron su 
sumisibn. Entre el momento de esta sumisilln y 
aquel en que el general Boyer entro en la plaza, 



pasaron cuarenta y ocho horas. Durante esas cua- 
renta y ocho horas fue cuando se matb al general 
Fidele (era un negro puesto al frente de la guardia 
del tesoro), para que no entregara a Boyer los bo- 
nos y los recibos de los generales de Cristbbal, por 
temor de que Cste obligara a restituir. 

~ A s i  durante esas cuarenta y ocho horas el te- 
soro fue saqueado irregularmente. De manera que 
se ve que el tesoro de Crist6bal fue sometido a un 
pillaje ya regular, ya irregular, y durante diecio- 
cho dias. Las masas enormes de numerarios que 
c i d a r o n  entonces en d pais y que alimentaron 
un juego desenfrenado de locos gastos, probaron 
que la mayor parte del tesoro habia salido de los 
cofres. En efecto, cuando el jefe de Port-au-Prince 
lleg6, no encontro mds que cinco millones a cin- 
co milIones y medio en oro, y cuatro miIlones en 
plata: en total, unos nueve milIones. Sobre estos 
nueve millones, seis fueron enviados a Europa en 
1826. Quedan pues tres mi llones ; y suponiendo 
que no hayan sido absorbidos por las necesidades 
de la republica desde 1820, es la h i c a  reserva 
numeraria que podria poseer,. 
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Capitulo Primero 

RECURSOS Y VENTAJAS NATURALES DE LA 
PARTE ORIENTAL DE SANTO DOMINGO 

Extensih. - LImnis. - Su importanda desde el punto de 
vista de los cultivas intertrop6cales. - Maderas de lujo. - 
Madera8 de #mstnicei6n navd. - Nota d t i d a  a la C m  
veacI6n sobre este mpecto. - Wnas. - Sus variedades y su 
riqueza - Opinibn de Valverde sobre este punto. - Rier- 
tos. - Puerto Plata - Santiago. - La Bahia Escocesa. - 
Santo Domingo. - Su situad6n. - El Ozama. - Lo que 
decia Oviedo a Carlos Quinto sobre Santo Domingo. 

Volvemos aqui a nuestras primeras paginas, 
Es por la parte oriental de Santo Domingo, es por 
la antigua rnetrhpoli de Colon, por donde la civi- 
lizaci6n debe regresar a la Isla Espanola. Es pre- 
ciso que, remontando las hermosas aguas del Yuna 
y del Ozama, vaya a piantar sus tiendas en sus 
orillas y a fecundar con sus capitales las 11 anuras 
magnificas que enviaron a Europa las primicias 
del cultivo del nuevo mundo. 

Antes de exponer los diversos elementos de la 
combinacion que proponemos, vamos a tratar de 
hacer conocer los recursos y la situaci6n moral 
de1 pds que debe ser su agente principal. 

La parte este de Santo Domingo, uno de los 
mas hermosos territorios del nuevo mundo, pre- 
senta una extensidn de 3.200 learas cuadradas. 



de ellas 2.700 de superficie plana y 4QO de mon- 
taIiasp Mientras que mis felizmente dotadas que 
hs de1 oeste, las montanas de la parte oriental 
ofrecen casi en todas partes un suelo propicio al 
cultivo, sus llanuras son como una magnffica lla- 
mada lanzada por la naturaleza a las fuerzas pr* 
ductivas del hombre. Desde Colon, que al ir a vi- 
sitar las minas de1 Cibao, dej6, en su entusiasmo, 
el nombre de Vega Real al inmenso mantel de ver- 
dura que descubrio desde las alturas de Monte- 
cristi, no hay un viajero, no hay un escritor que 
al hablar de su extension y su esplendida fecun- 
didad no se haya expresado con admiracion sobre 
ello. En torno al Cibao, cuyo sombrio grupo d e  
mina al pais, irradian hasta catorce cadenas dis- 
tintas que corren en todas direcciones, Entre estas 
montanas, que las abrigan con sus cimas y las fe- 
cundan con sus aguas, las Vegas del este descien- 
den alarghdose hacia el mar como esos grandes 
.dos cuya desembocadura se parece a un oceano. 
Las principales son, la que C o h  tan justamente 
'la1116 Real; la de Neyba, que atraviesa un rio nave 
gable y que al decir de Moreau de Saint-Mdry po- 
dria contener ciento cincuenta f aibricas de azucar; 
la de A-, que presenta una superficie de cerca 
de 80 leguas cuadradas; la de San ~afael ,  cuyos 
gruesos pastos, levantados a quinientos toesas so- 
bre el nivel del mar, aprovisionan de animales a 
casi toda la parte francesa; la de Santo Domingo, 
que rodea la capital; la de H a h .  que en los tiem- 
pos prouperos de la primera colonizaci6n, daba 
nias  a la metrdpoli de lo que despubs le ha apor- 

86. Son las cifras dadas w r  el s e h  de SaInt-M@, que no 
difieren sirao poco de las dadas por Vdwrde que ha con- 

m d .  
iil firmado el catastro realfiado bajo el gobierno gened Fe 
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tado toda Ia provincia; ...y tantas otras, cuya sota 
extensi611 iguala a Ia fecundidad. 

Este suelo es propio para todos esos ricos cul- 
tivos que hacen las coh ias  intertropicales tan 
preciosas a su metrbpoli. La extexisih de su super- 
ficie y la variedad de sus zonas permiten ofrecer 
los i*ecursos de la rotacih a esas plantas delicadas 
que luego de haber precedido a Ia cana en las An- 
ti11 as menores, han sido como ahogadas por ella 
en los limites demasiado estrechos de su territo- 
rio. Mientras en las islas del Viento loa arboles de 
especias no existen sino en pocos jardines; y el anil 
vegeta aqui y alla, en estado salvaje; que el cacao- 
tero basta apenas al consumo locaI; que el algodo- 
nero ha desaparecido casi por completo; final- 
mente que el cafeto desaparece cada dia, como lo 
veremos enseguida; el viajero que atraviesa la par- 
te oriental de Santo Domingo se ve detenido en su 
marcha por los retonos vigorosos y desordenados 
de esos arbustos, que se levantan como arboledas 
bajo la acci6n poderosa de una tierra vuelta a ser 

Apenas tenemos que hablar de esos bosques 
isteria cuyas esencias tan abundantes y tan 

hermosas pagan desde hace cuarenta anos el lujo 
del mundo entero, bastando a todas las fantasias 
de la moda. Digamos empero que de la parte es- 
panola es de donde salen los cortes m8s ricos y 
m a s  buscados por el obrero europeo. Ningun dis- 
trito de la isla suministra un bosque igual a los 
tacos estriados de la caoba de Ania, como ningun 
bosque iguaIa al de Yuna en la magnificencia de 
sus cedros y de sus ebanos. 

No es &lo por las especies pqpias para obras 
finas de rnueblerfa como se recomienda esta tie- 



rra privilegiada; abunda en las que exige la gran 
constmcci6n naval. Creemos no poder hacer nada 
mejor a este respecto que reproducir, pese a su 
extehsidn, una nota dirigida al gobierno por un 
hombre inteligente que habia explorada cuidadu- 
samente el pais. Es un tema en Francia del que 
nadie quisiera apartar los ojos. Y digAmoslo, la n* 
ta del dudadano Lyonnet, aunque se remonte a 
1794, parece, bajo muchos aspectos, haber sido 
escrita ayer. 

di ciudadano ministro de la marina: 
i~En un momento en que Ia penuria de las ma- 

deras de cmstrucci(in se hace sentir ea toda la 
extension de Francia, donde los amigos de la ma- 
rina nacional consideran con dolor la devastacibn 
que ha sucedido por explotaciones ordenadas sin 
cdcuio, el gobierno no dejara de ver vivo in- 
ter& los recursos que nos ofrece la parte hasta 
ahora espanola. 

.Ofrece bosques en la mayor abundancia y en 
la mayor variedad en toda su superficie; y su ex- 
tracci6n sera tanto m h  fki l  cuanto que la =yo- 
ria de los rios son navegables o susceptibles de 
llegar a serlo. 

.No recapitular6 la nomenclatura de las diver- 
sas especies de maderas que se ven al1 i; me conten- 
tare con decir que posee todas las de las Antillas 
y aun el cedro de la isla de Cuba. Abunda sobre to- 
do en caoba, de las que se cuentan de cinco a seis 
especies. La caoba franca es tan util para la cons- 
tniccibn como la salpicadura lo es al lujo de nues- 
tras casas. La mas hermosa del mundo enriquece 
el territorio de Azua. Se sacara partido de la en- 
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cina. del acomat, de la madera mar&, del laurel. 
del guayacirn y sobre todo del pino. 

,El pino se encuentra alli de una calidad ad- 
mirable y podd usarse bajo diversos aspectos .lus 
go de desengrasarlo previamente. Este desengrase 
se harA de una manera muy productiva. Un ano 
antes de comenzar el derribo se tendrh cuidado 
de hacer en febrero un corte fuerte al pie del ar- 
bol. De ahi sal&& una resina preciosa que se re 
ducira a panes. Un solo hombre puede bastar al 
cuidado de dos mil &bolcs. En vcz dc sacar dc los 
Estados Unidos el aIquitrtin necesario para los 
puertos de la colonia, se harg su provisi6n con los 
restos del derribo y de los arboles muertos. Enton- 
ces habra que seguir el camino que se ha indicado 
por el comite de salud publica en el diario de las 
artes y construir hornos a la manera de1 Valais. 
Todo el mundo sabe que al comienzo de los descu- 
brimientos se construian barcos en Santo Domin- 
go. El procedimiento que tuvo lugar entre Sevilla 
y Udiz,  que termino con ventaja del UMmo lugar, 
tomo su origen en un barco construido en Ameri- 
ca. Muy recientemente todavfa se han construido 
y arbolado varios barcos sin ninguna ayuda extran- 
jera. De ese numero era la uitima goleta Ilegada 
a Burdeos. 

sEl guayadm que reclaman nuestros puertos 
para motones crece en Santo Domingo con pmh- 
sion. Los americanos lo Ilevaban con tanta avidez 
que el ciudadano Roume dio un decreto para pro- 
hibir su corte. Me atrevo a asegurar que se pueden 
cargar fiicilmente con 61 cien barcos por ano, con 
muy poco gasto. 

,Corno una parte de las maderas taies como el 
campeche, la madera amarilla y otras utiles a los 
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tintoreros y a los ebanistas no podrian entrar en 
la linea de las que pide fa marina, no se las des- 
cuidara para la explotacion, sobre todo si puede 
armonizarse con la de los grboles necesarios, por- 
que el comercio las tomara y el producto bien ad- 
ministrado cubrid en tres cuartas partes los gas- 
tos que hacer para el servicio maritimo y para el 
aprovisionamiento de los puertos. 

mLa madera amarilla ha sido singularmente 
buscada por los americanos en estos uitimos tiem- 
pos. La han pagado hasta a cuarenta gourdes el 
millar pesado. El campeche ha tenido igualmente 
una demanda sostenida y ha sido frecuentemente 
preferida a los generos coloniales. 

,Las maderas reconocidas como duras, pero 
cuyo grosor no llega a un volumen fuerte, encon- 
trarian asimismo un destino Mi en nuestros puer- 
tos, sobre todo para el enclavijamiento. En una 
administracidn sabia, nada debe perderse. Las ex- 
plotaciones tendran tanto mayor &ito cuanto que 
el genio de los colonos espanoles se ha vuelto ha- 
cia esta parte. Pow dispuesto a los cultivos, se en- 
tregan con ardor a las talas. Hasta resultar4 de 
esto un aliento a la agricultura, porque estando el 
lugar casi limpio, 10s criollos se entregaran con 
celo a cultivar el tabaco, para cuya preparacion 
tienen mucha inteligencia. 

 LOS informes que he tomado me hacen hasta 
llegar a decir que el jornal del obrero ordinario 
no se eleva a m a s  de cincuenta y cinco sueldos. Si 
se piensa que los otros gastos no son tan conse 
cuentes como en Europa, se ver& de que interds 
debe ser aprovisionado en ese pais lejano. Rimero, 
como la tala se hace a lo Iargo de Ios rios y en la 
vecindad del mar, se economizaran trasportes mi- 
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nosos en Europa y una perdida de maderas que 
perecen en los dos por el rompimiento muy f r e  
cuente de las balsas. A lo m& se requerirh tener 
algunos carros para adelantar los Arboles escua- 
drados o redondos. 

#Espana, al construir molinos de sierra en Ia 
isla de Cuba, nos indica lo que podemos hacer de 
una manera mas ventajosa, ya que hay al menos 
ciento cincuenta rfos, con muchos bosques en sus 
orillas, que son capaces de recibir esta clase de 
establecimientos. No soIamente convendria ase  
rrar para la marina, sino que tambikn habria que 
hacerlo para el aprovisionamiento de toda la c e  
lonia y del comercio. Se ahorrarla mas de un nnil 
116n que pagamos en los buenos tiempos a los 
americanos. Asi se sacaria tambien partido de ma- 
deras que no tendran valor sino luego de haber 
sido reducidas a planchas. 

 invito especialmente al gobierno a que alien- 
te  Ias explotaciones que emprenden los particu- 
lares, solamente con esta condicidn, que entrega- 
rian los arboles utiles despuCs de haberse fijado 
equitativamente el precio. 

%LOS temores que pudieron concebirse por los 
resultados de una devastacion demasiado grande, 
no tendrian fundamento de aqui a cincuenta afios, 
p q u e  10s Arboles no dejadn lugar sino muy len- 
tamente a 10s cultivos y los caminos solamente se 
abrirh con lentitud. Por otra parte, e1 campo es 
tan vasto, la mies tan abundante, y el rechazo ha- 
cia el interiop tan alejado, que debe ceder toda 
aprension. Hay &S, las explotaciones abriran di- 
versas comunicaciones que no osarian emprender 
simples particulares. 

.ieRecorramos ahora la circunferencia de la nue- 
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va adquisicion e indiquemos sumariamente los 
parajes m& ricos y mejor regados. 

SA partir de Pedernales, o Anse Pitre, se en- 
cuentra una llanura bien llena de bosques y la 
caida de las montanas del Bahoruco cubierta de 
una cantidad prodigiosa de caobas, de pinos y de 
otras maderas : alli es donde los negros del Ma- 
niel, viviendo independientemente, vendian muy 
hermosa caoba a los barqueros de cabotaje. 

*El do de Neyba, que riega un territorio in- 
menso y que recibe en su desembocadura bastante 
grandes barcos, ofrece riquezas interminables. 
Ningun pais del mundo es m a s  rico en maderas 
de toda clase; en ninguna parte se encuentran mas 
hermosos pinos y en ninguna parte se ve una tem- 
peratura mas agradable. Este rio invita a la cow 
truccion de un gran nUmero de aserraderos. 
da costa de Ama, da, con el guayach y otras 

maderas, una caoba superior a cualquier otra. Se 
encuentra luego hasta Santo Domingo el guayacan, 
en una palabra, una repeticion de todas las made- 
ras mencionadas. Este espacio esta regado por 
rios muy bonitos. Entre eI Nigua y el Jagua exis- 
tian antano muy hermosas fabricas de azucar, que 
al decaer la parte espanola fueron abandonadas 
y a las que pronto sustituyo un bosque inmenso. 
Cuarenta anos despuks, .se cortaban alli los arbo- 
les mas gruesos para la ciudad de Santo Domingo. 

BEI puerto de Santo Domingo, formado por la 
union de los dos rios el Isabela y el Ozarna, reci- 
bir& un dia grandes aprovisionamientos de los 
bordes vecinos. 

da extensi611 que se ha tenido que recorrer, 
desde Santo Doming6 hasta h bahia de Samanh, 
es siempre boscosa y esta cortada por soberbios 



rios. De ese nbero es e1 Ror~za~uz al sur y el Ht 
g6ey al este. Es el lugar mas abundante en caoba. 

.Heme ya llegado a la bahia de SamanCi, que 
la naturaleza ha destinado a convertir en taller 
maritimo, ya se considere su posicibn como infini- 
tamente ventajosa a los barcos que vienen de Eu- 
ropa, ya se la mire como vecina a las mas h e m e  
sas llanuras y a los bosques msis abundantes. El 
rio de Yuna, que se lanza por alli, es navegable 
aun hoy hasta los alrededores de la Vega. En las 
orillas de este soberbio rio se encuentra una mina 
muy abundante en cobre. 

#Las explotaciones multiplicadas que han te 
nido Iugar en la parte vuelta hacia el norte, y SO- 
bre todo en los alrededores de Puerto Plata, adon- 
de varios franceses se han retirado, hacen c o a  
cer bastante lo que vale toda esta costa. 

.Hubiera dicho algo sobre el estado actual 
de las minas, si las notas interesantes del ciuda- 
dano Giruud, miembro del Instituto y niinerdol 
gisb, no hubieran sido enviadas al ministro Brueix 
por el general Hddouville. Si no se encontraran, 
sena facil conseguirse una wpia con este general. 
He trabajado de concierto con el m&iico Ferrier 
en ponerlas en limpio, ya que e1 ciudadano Giroud 
no las habfa escrito sino con Upiz antes de ser 
sorprendido por la muerte, a su regreso de Ias 
montanas del Cibao. 

nFirmado : Lyonnet, io 

Anadiremos que varias de aquellas dientes 
goletas que aprovisionaron a Santo Domingo du- 
rante el bloqueo de 1808, habian salido de los as- 
tilleros improvisados por la necesidad en diver- 
sos d untos de la costa oriental : asi fue como aban- 



donada a sus propios recursos por una metropoli 
demasiado ocupada en si misma, la Habana, esa 
hemana y vecina de la Isla Espanola, acaba de 
poner a flote una corbeta, en la que todo, mad* 
ras y aparejos, ha sido pedido a su suela. 

No es solamente en su superficie, sino tarn- 
bi4n en sus entranas, la parte oriental de Santo Do- 
mingo se encuentra ser Ia tierra m a s  ricamente 
dotada por la naturaleza. La dolorosa impresion 
que se refiere a la idea de esas excavaciones homi- 
cidas, donde ya arrasada por las enfermedades de 
Europa, la poblacion indigena, desentranada, aca- 
b6 de sucumbir bajo la codicia europea, no debe 
impedir recordar que ningun pais ofrece un reino 
mineral m i s  espl6ndido y mas variado. Los surcos 
de hierro, de cobre, de plomo, de plata, de oro, 
de piedras preciosas y aun de mercurio, que apa- 
recen a las menores desgarraduras en las monta- 
nas del C i b ,  de B a h o m ,  de Santiago, de Cotui, 
Ias lentejas y las pepitas que lavan las aguas de 
Nigua y de Haina, todo revela los inagotables te- 
soros que oculta el suelo. 

Valverde, que escribia cuando toda expIota- 
ci6n de las minas habia cesado desde hacia tiem- 
po, se expresa asi en su entusiasmo un poco bru- 
tal por las riquezas mineraiogicas de su pais: 
s Ellas hicieron antano su gloria; pueden por con- 
siguiente reproducirla : el poco trabajo que se ha- 
ce en ellas no puede haberlas agotado; hay un 
gran numero que ni siquiera se han abierto; su 
explotacibn por lo tanto seria tan facil como an- 
tes. Una mina darfa el doble de una fAbrica de 
aziicar, con el mismo numero de brazos y el metal 
no esta sometido a tantas vicisitudes como la 
cafia de aziicar. En vano se levantan dificultades 



sobre la insalubridad de las minas, porque obser- 
vaciones relativas a hs de Santa Domingo pme- 
ban lo contrario, y el argumento sacado de que 
tantos indios encontraron en ellas la muerte no 
prueba sino los vicios de la administracih y to- 
davia mas la codicia de los primeros espanoles.. . 
Conozco bien la mhxirna tantas veces repetida, 
que la mejor mina es el cultivo de la tierra; las na- 
ciones que no tienen otras pueden consolarse de 
esta manera; y puesto que el oro es el dios de las 
naciones, su culto debe wegurar a aquella en don- 
de habita la opulencia y el poder*,+ 

Estos datos del escritor criolI o cuya conclu- 
si6n es, lo reconocaos, bastante poco ortodoxa 
para un prebendado de catedral, estan confirma- 
dos por los estudios hechos en distintas ocasiones 
bajo Ia administraci6n francesa y especialmente 
por d miembro del Instituto Giroud, a quien el 
directorio habia enviado en misi6n especid a esos 
fugares y que encontrd la muerte en la incesante 
fatiga de sus sabias investigaciones. Queda evi- 
dente que han faltado los brazos por el espantoso 
abuso que se hizo de ellos en la explotaci6n ape- 
nas emprendida por los primeros conquistadores 
espanoles y que hoy esa obra se debe volver a to- 
mar y regularizar. 

Los puertos son menos abundantes en el este 
que en la antigua parte francesa. Nada diremos 
de los de la costa septentrional. Santiago, Puerto 
Plata, asi llamado por los companeros de col611 a 
causa de la montana de cima plateada que la do- 

(*) Nota. del troductw. - No he podido eneontxar Ziteral- 
mente esta ata en k obra de V a i v d e ,  Idea del valor de &t Isia 
EspaMu; donde mucho hubiera deseado hallarla para osi p 
neria en su texto origind; por consiguiente, he tenido que tra- 
ducir simphnmfe del texto franots. 



mina, no ofrecen sino abrigos poco seguros y fon- 
dos de mala condici6n. La vasta bahia Escocesa 
que se abre entre el viejo Cabo Frands y el extrs- 
mo de la peninsula de Samad esta batida por to- 
dos 10s vientos; y el seno llamado Gran Estero, 
que parece separar la penfnsula de la tierra prin- 
cipal, exigida grandes trabajos para merecer el 
nombre de puerto. Es al sur y al este, es en Sa- 
mana y en Santo Domingo, adonde hay que bajar 
para encontrar los verdaderos puntos maritimos 
de la parte espanola de Santo Domingo. 

Digamos primero algunas pdabras de Santo 
Domingo. 

La capital espanoIa esta asentada a1 pie de la 
Y que forman, jun tirndose a una legua del mar, los 
dos grandes rfos Isabela y Ozarna. Estas dos co- 
rrientes principales, a las que engrosan muchos 
afluentes (Yabacao , Monte Plata, Guavanimo, Da- 
jao, Yuca, etc.) en sus cursos, forman, al mezclar 
sus aguas, un mantel inmenso que encajan de ca- 
da lado rocas perpendiculares que se eIevan a ve  
ces hasta una altura de veinte pies. 

.Es, dice Moreau de Saint-Mery, una verdade- 
ra cuenca natural con careneros sin nilmero para 
los navios que pueden Ilegar hasta alll; porque 
en la desembocadura que lleva el nombre del Oza- 
ma solamente se encuentra una roca que no per- 
mita la entrada a los barcos que calan mas de 
dieoiocho o veinte pies de agua.," El Ozama es 
navegable hasta a diez leguas de1 mar y ya por e1 
IsabeIa, ya por sus otros tributarios, sirve de via 
de transporte a un radio considerable capaz de 
extenderse por faciles travesias de comunicaci6n. 

87. Segun la geogratia de B. M&, ya citada, la barra dei 
Oaama seda mas bien de arena de mas y el agua que la 
cubre no ofrecerfa una p m f u n d a  adidno de mcc a ame pies. 
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Asi Santo Domingo es, por su sihiacidn, por el 
puerto que le ha excavado la naturaleza, un cm- 
tro maritimo importante al que el porvenir puede 
darle el papel briilante que disfrutaba en el tiem- 
po en que Fernhdez de Oviedo decia a Carlos 
Quinto u que en Espaiia no habia siquiera una ciu- 
dad que preferirle, ni por lo ventajoso del terreno 
ni por 10 agradable de la situacibn, ni por la be 
lleza y disposicion de ks calles y plazas, ni por 
la amenidad de 10s drededores; que Su Majestad 
Imperiai se alojaba muchas veces en palacios que 
no tenian ni las comodidades ni la amplitud ni 
las riquezas de algunos de Santo Domingos. 

Pero hemos llegado a la bahia y a la penfnsda 
de Samanh, es decir, a la posici6n mAs magnifica 
del nuevo mundo. El Iugar que ocupa en la topo- 
grafia sumaria que intentamos trazar y la impor- 
tancia enteramente particdar que le damos en el 
pensamiento que preside a la redaccibn de este 
trabajo, nos llevan a no abordar las pAghs que 
debemos consagrarle sino despuds de haber ter- 
minado con la nocion general que queremos dar 
de la parte espanola. 

Vamos pues a intentar algunas aproximacio- 
nes sobre el estado actual de su pobiaci6n y de 
sus recursos. 



Capitulo Segundo 

SITUACION ECONOMICA DE LA REPUBLICA 
DOMINICANA 

Seria bastante dificil precisar bien la cifra y 
sobre todo los diversos elementos de la poblacion 
de Ia parte oriental de Santo Domingo. Los es- 
fuenos que habian hecho los espanoles por vol* 
ver a poblar su colonia a seguidas del periodo de 
decadencia indicado en d primer capitulo de esta 
obra, no habian quedado sin fruto, si se juzga p o ~  
el peso que la provincia espaiiola jugo un mornem 
to en 10s destinos de la parte francesa. Pero aun. 
que tuvidramos datos exactos cuanto a la epoca a 
que nos referimos seria bastante dificil, despues 
de todas las perturbaciones sobrevenidas, sacar 
de ellos para el presente deducciones rigurosas 
Asi, desde 1801, cuando la invasion por Toussaint- 



huverture, se vio comenzar la migracion de las 
Famlias mAs considerables de la raza blanca. Mu- 
chas de estas familias se retiraron a Puerto Rico y 
a Cuba, adonde las llamaba la hospitalidad de 
una nacionalidad comh.  De 1803 a 1808, periodo 
llenado por la verdadera ocupacion francesa, los 
fugitivos en gran parte habian w l t o  a la isla para 
ponerse bajo el gobierno del genera1 Ferrand, de 
cuya paternal administracibn hemos hablado. La 
convencidn de 1 8 14, que devolvio definitivamente 
la audiencia n su antigua metropoli, habia consoli- 
dado ese movimiento de repatriacion perturbado 
un momento por la revolucidn de 1808, cuando la 
anexidn de 1 822 vino de nuevo a lanzar la pertur- 
baci6n en e1 seno de las familias de origen euro- 
peo. Dijimos cua1 fue entonces el maquiavelismo 
del gobierno de Boyer y d m o  se libro, mediante 
la expropiaci6n, de los hombres a quienes suponfa 
mas hostiles a su gobierno. A quienes el ostracis- 
mo disfrazado del presidente mulato no pudo al- 
canzar, se retiraron en gran parte al interior de 
las tierras, sobre todo hacia el nordeste, donde se 
extiende la hermosa tierra del Cibao. Esta pobla- 
cion blanca, de unas cincuenta mil almas, conser- 
va aun hoy el viejo orgullo castellano y esta deci- 
dida, como lo dice en su manifiesto, a sepultarse 
bajo las ruinas de sus ciudades y sus aldeas antes 
que volver bajo el dominio detestado de Portau- 
Prince, Estos hateros, como se les llama, tienen 
en torno suyo, para la guardia o mejor para la 
caza de sus abundantes remos casi en estado sal- 
vaje, a hombres a quienes esta vida de fatigas hace 
energicos y fuertes como los rancheros de Ameii- 
ca del Sur. Es una miiicia siempre dispuesta a 
m a r s e  al primer grito del amo. Se designa, c e  



mo hemos dicho, a estos pastores, bajo el nom- 
bre c o m h  de seibams, que es el de la poblacih 
del distrito de El Seibo, donde se encuentra el ma- 
yor n b e m  de hatos o pastos. Son eilos los que 
bajo las 6rdenes de Juan Shchez, bloquearon a 
los franceses en Santo Domingo en 1808. Este exi- 
to estaba hecho para enorgullecerlos y ya vimos 
que no lo han olvidado. 

Mientras la poblacion blanca se encontraba 
reducida asi, en la parte espanola, a energicos 
pero pocus representantes, las otras clases de la 
sociedad se conservaban alli sin afinidad con las 
de la parte francesa. Los hombres del oeste, como 
los Irama el manifiesto, los hombres del oeste tra- 
taron, en verdad, de poner pie en ese territorio a 
donde los llamaron concesiones nuevas, penetra- 
ron en el este, pero con lentitud y circunspeccion. 
Nada habia hecho para atraerlos a las soledades 
de la provincia espanola : alIi los mestizos, en nu- 
mero casi igual al de los blancos, rehusaban fra- 
ternizar con eiios. hubiera sido, en efecto, de- 
rogar a la calidad de blanco, que creen muy since- 
ramen te estarles adquirida? 

Cuanto a los negros, diseminados en numero 
de unos veinticinco mil en esa vasta extensib de 
tierra, no han cesado de reconocer la superiori- 
dad de sus antiguos m o s ,  despues de haberse vis- 
to liberar de una esclavitud que no existia para 
ellos sino de nombre. 

Estos diversos elementos e s t h  estrechamente 
unidos y es lo que explica su resistencia tan ener- 
gica y tan prolongada contra las invasiones regu- 
lares de la parte occidental. 

Si es dificil precisar la cifra de la poblaci6n de 
la nueva repiiblica, lo es todavh d s  no escribir 



nada completo sobre el estado actual de sus re- 
cursos. Se sabe efectivamente cual1 es en general, 
desde el punto de vista de su balance econ6mic0, 
la situacibn de los paises que entran en la vida de 
las naciones por el camino de las revoluciones po- 
liticas. Desde entonces es facil imaginar lo que de- 
bid ser y lo que es todavia esa situacidn para un 
pafs atado durante veintidhs anos, como a un cst.. 
daver, al deplorable gobierno de Boyer. E1 este, 
al sacudir el polvo del oeste, se encontro privado 
de todo, aun de esos recursos facticios que habia 
sabido inventar el genio financiero de Port-au- 
Prince y que hemos apreciado en otra parte. Ade- 
mas, los buenos, los verdaderos recursos de un 
pais, los que da el suelo y que le eran tan precio- 
sos, la guerra de la independencia se los habia qui- 

isarnente en el momento m& critico. Las 
Herard y de Pierrot no habian tenido 

otros aprovisionamientos que el merodeo regula- 
rizado. Y cuando 11 egaron la cierro ta y la re tirada, 

or6 lo que el soldado no habia sa- 

El presidente Santana encontr6 pues Ias cajas 
tribuyente sin dinero. Entonces hi- 

zo, para conseguir del gobierno frands el adelan- 
to de una suma de 500.000 fr., esfuenos cuya ina- 
nidad es una respuesta demasiado significativa a 
los que pretenden que la revolucion de 1844 se hi- 
zo a instigacion de nuestro gobierno. Esta penu- 
ria de especies obligo a la nueva republica a re- 
currir al temible expediente del papel-moneda; 
pero no teniendo a nadie a quien enganar, no te 
niendo sobre todo la brecha anual de la indemni- 
zaci6n que tapar, lo hizo con una inteligente par- 
simonia y en la sola medida de sus necesidades 
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mas urgentes. La emisih ha sido de 300.000 pur- 
des, que representan un valor de cerca de 100.000 
en plata. Es casi la suma que se habia pedido a 
Francia. Este papel esta garantizado por el c* 
mercio; circula con los centimos haitianos y bas- 
ta para los gastos. 

Esta desgracia pecuniaria en que se han en- 
con trado los dominicanos hubiera podido tener 
para ellos, y para las naciones a las que el por- 
venir Ilama a entrar en relaciones con la nueva 
republica, consecuencias graves. Inglaterra, a 
quien su inteiigencia tiene siempre al acecho de 
los buenos negocios, ha comprendido lo que pol 
dia sacar de esta situaci6n. Al fin de 1844, un 
agente irigles lIegi, de Londres y vino a proponer 
un pdstamo a la junta, que se debatia entonces 
contra la situaci6n m8s critica. Una comision com- 
puesta de los senores Camiro, diputado, Torribie 
Villanueva, R. Rodriguez y N. Livares, miembros 
del gobierno provisional, fue nombrada inmedia- 
tamente para entenderse con este financiero liber- 
tador. Pero felizmente ese libertador no era mas 
que un judio, Creyo sin duda tener que entenderse 
con un menor tan escaso de espiritu como era 
pobre de dinero, porque hizo las siguientes p m  
puestas : La repub rica dominicana contraeria un 
emprestito de 7.500.000 gourdes fuertes, que re- 
presentaban un mi 11611 y medio sterling, pero para 
no recibir en efectivo sino casi la mitad, es decir, 
55 libras por 100. Pagada el interes a1 5 por 100 
sobre e1 nominal y daria en garantia todos los in- 
gresos pbblicos. Estas propuestas, sometidas al 
congreso, fueron rechazadas por unanimidad; me- 
nos duras, hubieran sin duda sido aceptadas con 
prontitud y a pesar de h poca simpatia que Ingla- 



terra encuentra en estos parajes, su influencia 
muy Iegitima, pero muy exclusiva, se hubiera esta- 
blecido al1 i inevitablemente. 

Hoy se dice que hay negociaciones pendientes 
con los Estados Unidos para la conclusi6n de un 
empdstito y de un tratado de comercio. Todo hay 
que vigilarlo de ese lado : primero porque la con- 
solidacih de la repiiblica permitirfa la interven- 
cidn directa del gobierno americano en el asunto; 
luego porque siempre ha habido muchas relacio- 
nes y una gran afinidad entre las dos poblaciones. 

Se puede, desde el punto de vista de la pro- 
duccih, como desde el punto de vista poUtico, di- 
vidir la republica en dos grandes fracciones. El 
Cibao y el Ozama: el nordeste y e1 sureste. Las 
principaZes riquezas de la parte septentrional son 
el cultivo del tabaco y el del cafd. Su ingreso pue- 
de elevarse de dos millones y medio a tres m i l b  
nes. Se* una nota trasmitida por nuestros agen- 
tes al departamento de comercio y publicada en el 
Moniteur, a fin de 1844, habian sido exportados 
del norte, para los Estados Unidos y Europa, mas 
de 25.000 zurrones o baias de tabaco. En la parte 
sur, donde el cultivo de la cana se ha mantenido 
con cierta perseverancia, la cria de animales, que 
se hace como dijimos en gran escala, y la explo- 
tacion de los bosques de caoba, constituyen los 
recursos principales. ResuIta de1 documento que 
acabamos de citar que los campos de caria incen- 
diados por las tropas de Hdrard retoaaban con vi- 
gor. Los rebanos dispersados por la guerra se vol- 
vian a formar, ~~~s a la marca grabada que 
permite al propietario reconocer cada animal, aun 
pasado al estado sdvaje; y la abundancia de las 
11 uvias, al reavivar las sabanas puestas amarillas 



por un largo sol, habfa comenzado a difundir el 
bienestar y la fecundidad en los hatos. 

Por fin, de enero 1844 a enero 1845, el puertc 
de Santo Domingo habfa recibido 97 barcos, con 
estos pabe il mes : 26 americanos, 23 holandeses, 
10 franceses, 9 daneses, 8 ingleses, 4 haitianos, 
2 venezolanos, 1 sueco, 1 hambu- y 13 nacie 
nales que viajaban al exterior. Estos barcos hm 
dorado en conjunto 8.620 toneladas. 

Tales son las unicas informaciones que hemos 
podido procuramos sobre las recursos actuales 
de un pafs que se ignora demasiado a si rnisrnc 
para suministrar informes al exterior. Insuficien 
tes como comprobacion de una situacibn reguiar, 
pueden, con los datos precedentes, ayudar a sepa. 
rar el porvenir del presente y a hacer comprender 
a las mentes que no se niegan a la luz, el papel 
a que una politica inteligente puede volver a lle. 
var a la antigua metr6poii del nuevo mundo. 

Volvemos-a &unan&, 
conclusi6n de este libro. 

que debe Ilevamos a la 



Capitulo Tercero 

SAMANA 

Ilesumen histodco - Su ocupaci6n r los frari. 
ceses en 1673 y Tw%"o"hLgdn espafloia en EL. - - 
nos franceses se refugian alli en 1793. - Su prosperidad. - 
LbB Ingkm se apoderan de ella en 1808 y ia h e l m  a 
los espanoles mbeiados. - E x p d d h  preparada ai la 
tinica en 1822. - Tentativa inexplicada de Francia &re Sa- 
mana en esta epoca. - RePeladbn a este respecto. - Si- 
ciondeiapenhuh-Topogmfiaprktica-Samanacnmo 
punto marltimo. - Es una de lsts r n b  m a s  posidmes 
del giobo, consideda desde el punto de vista de la cwru- 
d&bn entre los dos mnreg por el centro del continente 
americano. 

La peninsula de SamanB, cuya costa sur fomia 
con Ia de Sabanalamar la vasta bahfa que lleva 
SU nombre, se extiende del oeste aI este en una 
longitud de quince leguas y en una amplitud que 
varia de dos a cinco. Antes de considerar este 
territorio desde e1 punto de vista economico no 
carecer6 de interes consagrar algunas lfneas a su 
pasado hist6rico. 

Desde sus primeras tentativas de ocupacion en 
Ia costa de Santo Domingo, Jos Hibusteros se 
mostraron en Samoina, adonde les atraia una caza 
abundante y facil y aiii se establecieron pronto 
como bucaneros. 





El mayor numero de 10s colonos resistib a esta 
orden, retenidos, dice el senor de Saint-Mdry, por 
Ias hermosas phtaciones de anil que habian pues- 
to alli. Pera debilitados con la salida de una parte 
de sus companeros, los que quedaron no pudie- 
ron hacer frente a los espanoles y acabaron por 
ser asesinados todos en 1693. 

En 1699, ante el rumor que se difundfa en el 
Cabo de que los ingieses iban a apoderarse de la 
peninsula, el senor de Galifet, entonces goberna- 
dor de la parte francesa de Santo Domingo envio 
allh un oficiai y algunos soIdados. Este, que en- 
contro todavia restos de nuestra antigua colonia, 
plantd de nuevo las armas de Francia en el tem- 
tono y se retir6 unos meses mas tarde. 

En 1713, los franceses de Samana a quienes 
las 6rdenes del senor de Pouanqay habian obli- 
gado a expatriarse, pidieron con instancia volver 
a su antiguo establecimiento; un proyecto a1 que 
no se le dio curso, fue dirigido al gobierno del rey 
por el senor Mithon, entonces intendente general 
de las islas. 

En toda fa primera parte del sido XVIII, ese 
importante territorio estuvo casi deshabitado y se 
puede decir que no perteneci6 mas a los espano- 
les que a los franceses. Y sin embargo su valor no 
escapaba ni8s a una que a otra nacion. En 1754, 
al acercarse la guerra que esta11 o el ano siguiente, 
Espana, preocupada por los constantes esfuerzos 
que Francia habia hecho para apoderarse de 61, 
quiso poner aIIf una poblaci6n que con su p m  
sencia hiciera al menos acto de ocupacion en su 
nombre. Se hizo pues venir de las Canarias una 
poblaci6n de islefius, a quienes se colo& en la 
costa sur de la penins&, donde se levanto una 



aldea que fue decorada con el nombre de ciudad 
de Samana y que es hoy el unico centro de pobla- 
ci6n de esa vasta lengua de tierra. Pero la posi- 
cidn habia sido mal escogida: cuando tres leguas 
mas adelante en la bahia, bajo la punta llamada 
de Ios de Martinica se ofrecia una magnifica; ade- 
mas Espana no supo de ninguna manera alentar 
e1 nuevo establecimiento, que no tomd nin& des- 
arrollo. Y en 1764, el abandono habia vuelto a ser 
bastante completo para provocar de nuevo la co- 
dicia de Francia. 

Pero entonces se tratb de un proyecto mas ex- 
tenso. El dlebre conde d'Estaing, que se habia 
hecho nombrar, en 1763, para el gobierno de la 
colonia francesa? y que habia percibido, con su 
inteligencia de marino, la importancia de la penin- 
sula, quiso asegurar su posesion a Francia hacien- 
dola comprender en una negociacibn donde no se 
trataba de nada menos que de conseguir de la 
corte de Espana, mediante ciertas ventajas, un 
abandono de toda la costa nordeste desde Mon- 
tecristi y en una profundidad de doce leguas. Este 
pais, donde se encuentra la Vega Red, era y es 
todavia, uno de los d s  ricos, pero uno de los me- 
nos habitados de la parte espanola. Este asunto 
fue impulsado bastante, si se juzga por el d 
humor y la vivacidad de las quejas que inspira a 
Valverde, quien se levanta como colono y como 
espanol contra el espiritu invasor de los france 
ses. Pero la corte de Madrid rompio de improviso 
las negociaciones y no se sigui6 nada. 

Los terribles hechos que fueron en nuestra co- 
lonia e1 contragolpe de la revolucion metropoiita- 

89. D i m o s  en segutda por qd. 
90. Sus provishts son de 27 diciembre de ese ano. 



na tuvieron para Sarnanh singulares consemen- 
cias. Este punta, que la naturaleza parece haberse 
complacido en aislar de Ia tierra grande, debio a 
Ia ventaja de su conf iguraci6n particular y a su 
pobreza el escapar de Ia conflagracih general. AL 
gunos colonos franceses, que se refugiaron en su 
soledad, insuflaron su espiritu activo e industrie 
so a los ultimos restos de la poblaci6n canaria. 
Por primera vez esta tierra sintio e1 abrazo vigo- 
roso del hombre civilizado. No fue rebelde a 61; 
y pronto pudieron contarse explotaciones innurne 
rables, especialmente una faibrica de azkar que 
se levant6 a pocas leguas de la aldea. 

Durante la ocupaciOn francesa del este cuya 
historia hemos esbozado, ese nudo de coloniza- 
cion se desarrollo con tanta rapidez que atra~o 
la atenci6n de los ingleses, cuyo crucero seguia de 
cerca casi toda esta costa, mientras Sanchez blo- 
queaba a nuestros valientes en Santo Domingo. 
Luego de varias tentativas inutiles, se apoderaron 
de la aldea en noviembre de 1808 y la entregaron a 
los rebeldes, que hicieron de elIa su punto de co- 
municaci6n con el mar. 

Desde 1808, Saman4 fue olvidada hasta 1822. 
En el mes de mano de este dftimo ano, once 

barcos, entre el1 os un navio, el Colosse, que on- 
deaba pabellon de almirante; dos fragatas, la Afri- 
caine y la Duchesse de Berry; los briques el h i t -  
Zeur y el Gknie; dos avisos y cuatro buques de CO= 
mercio fletados, aparejaron en la rada de San Pe- 
dro de h Martinica. Esta flotilla estaba mandada 
por el contraalmirante Jacob, que se encontraba 
entonces al frente de la estacion de las Antillas. 
Varios oficiales que luego marcaron su carrera, el 
capitan de fragata LaIande, e1 teniente de navio 
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Parseval-Deschenes, formaban par te de la expedi- 
cibn. Un cuerpo de 1,200 hombres habia sido em- 
barcado bajo las ordenes del coronel Bar& m= 
mandante militar de la colonia. El general Dome- 
lot, viejo soldado del imperio, que gobernaba la 
Aktinica desde 1817, habia ordenado a toda pri- 
sa esta expedicidn sin que nadie penetrara su 
objeto. 

Esta escuadra se dirigi6 a Santo Domingo. 
Pero estaba a la aItura del cabo Samanti cuan- 

do luego de haberse comunicado con uno de esos 
barcos que cruzaban por esos parajes, carnbid de 
improviso de rumbo y vino a dar en la bahia de 
que acabamos de hablar. Tres dias despues de su 
aparejo de Martinica, estaba anclada pacificamen- 
te en las aguas de esta bahia en la embocadura 
de los dos rios que corren no lejos de la ciudad o 
pueblo de Samana y a cerca de una milla de Ia 
costa. 

Un brique se separ6 de la flotilIa, se dirigio a 
Sabanalamar, punto de1 que tenemos todavia que 
hablar y desembarco aIii un cuerpo de tropa. Esta 
posicidn, que no esta sino a treinta leguas de San- 
to Domingo, fue ocupada militarmente sin com- 
bate. Se depositaron alli armas y municiones. Ho 
cho esto, se esper6. Durante ese tiempo, se esta- 
blecian comunicaciones entre el p e s o  de la es- 
cuadra y los habitantes de Ia peninsula, a pesar 
de la presencia de una tropa de 400 a 500 hom- 
bres, mandada por un negro de nombre Toussaint . 
Esta tropa levantaba apresuradamente dgunas 
fmificaciones en tierra y se esforzaba por poner 
en bateria dos canones que yacian en la hierba. 
pero no hacia ninguna demOstracion verdadera- 
mente hostil. ~d&as ,  una especie de camaradb 



ria se establecio pronto entre la poblacion y las 
tripulaciones. Nuestra gente irnprovis6 w la pla- 
ya un mercado diario, donde las provisiones de a 
bordo se cambiaban por animales vivos y los riws 
vegetales de esas regiones. El capitiin de ingenie- 
ros Villemain:' jefe de estado mayor de la expc 
dicih, desde largo tiempo acostumbrado a la vida 
de Ias Antill as, hacia increibles excursiones en los 
bosques de la peninsula, en compania de los ofi- 
ciales negros que habia venido a combatir. 

Por fin, luego de un mes de esta singular situa- 
cibn, el presidente ton16 el mejor partido para li- 
brarse de nuestra presencia : envi6 a un ayudante 
de campo a decir al jefe de la expedicion que de- 
bia enteramente temer la matanza de los ultimos 
franceses que residian adn en la isla si se cometia 
el menor acto de hostilidad por nuestras tropas. 
Algunos dias despues de esta comunicacion, el 
barco el Colosse kv6 anclas, dejando a Ia flotilla 
bajo Ias 6rdenes de! capitan de navio Esperon. 

Entonces nuestros buques se abrieron a un nu- 
mero bastante grande de familias que querian huir 
de esta tierra hecha inhabitable para ellos; luego 
levaron anclas y regresaron a la Martinica, tocan- 
do de pasada en Cuba y en Puerto Rico. para de- 
positar alli a quienes habian dado refugio. 

Nuestros barcos no habian quedado menos de 
cuarenta dias anclados en la bahia de Samana, 
mientras nuestras tropas ocupaban militarmente 
una parte de la tierra grande. 

Tal fue esta expedicion. 
Los escritores fmnceses que se han dignado 

mencionar Ia no lo han hecho sino para lanaarle de 
pasa algunos sarcasmos, fieles en esto al entendi- 

91, Hemarni del iIustrc ministro de instruod&n p6bllca. 
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miento cordial que siempre ha existido entre el1 os 
y los publicistas haitianos, todas las veces que se 
ha tratado de apreciar los actos de Francia para 
con su antigua colonia. Es verdad, en efecto, que 
la demostracion de 1822 es sumamente ridicula.. . 
a los ojos de quienes no se han tomado el trabajo 
de buscar su causa. Mas para quien desea apre- 
ciar un acto politico subiendo a las circunstancias 
en medio de las cuales se ha producido, en vez de 
pedirle semi Ilamente cuenta del resultado que le 
ha dado e1 azar de los acontecimientos, la expe- 
dici6n hecha por el general Donzelot toma un ea- 
rhc t er enteramente distinto. 

Hemos dado a conocer la naturaleza del movi- 
miento poIftico que habia abierto al presidente 
Boyer las puertas de Santo Domingo y reunido, 
a pesar de la antipatia mas real y mais inveterada, 
la antigua provincia espanola con Ia antigua pro- 
vincia francesa. Mientras se maquinaba el odioso 
mercado que debia entregar la vieja metropoli co- 
lonial al gobierno de Por t-m-Prime, la nacionali- 
dad caste IIana, que vivia en el corazon de los anti- 
guos companeros de armas de don G d a  hechor 
plantadores, trataba de deshacer esa intriga. De- 
masiado debiles para resistir por si mismos una 
invasihn que tenia entonces la fuerza que le da- 
ban los ultimos restos de la organizacion dc Cris- 
tobal y de Petion, hicieron lo que han hecho luego 
en circunstancias analogas. Se dirigieron a Fran- 
cia. Una diputaci6n compuesta de varios notables 
habitantes se dirigid secretamente a la Mar tinica, 
y expuso la situacion al conde Donzelot. El viejo 
general comprendio inmediatamente la importan- 
cia que tendria para Francia hacerse la protecto- 
ra y la guardiana del este, crehndose asi con su in- 



temcion derechos que los acontecimientos pos- 
teriores podrian encargarse de hacer valer. Ahora 
bien, los gobernadores de nuestros establecimien- 
tos coloniales eran entonces personajes conside 
rables, que por la extensi611 de sus atribuciones 
se acercaban mucho a los antiguos gobernadores, 
tenientes generales por el rey, de que hemos ha- 
blado. 

El conde Donzelot reunia todos 10s poderes en 
sus manos y la estacion naval del golfo de Mexico 
estaba a sus iirdenes. Apreciada la situacion, e1 
veterano del imperio no duda un momento : hace 
inmediatamente aparejar una fragata y un brique, 
con orden de ir a mostrar el pabe lldn frands en 
las aguas de Santo Domingo; luego, con una activi- 
dad enteramente juvenil, retine apresuradamente 
los elementos de su expedicion. Menos de seis se- 
manas despues de la llegada de los colonos espa- 
noles a la Martinica, la escuadra aparejaba de 
Saint-Pierm 

Pero era demasiado tarde : los acontecimien- 
tos habian caminado, y la anexib se habia cum- 
plido, cuando nuestra escuadra llego a los atra- 
cadero~ de Santo Domingo. Uno de nuestros dos 
cruceros vino a traer esta noticia al almirante 
Jacob. 

Esto fue lo que cambio la expedicion de Santo 
Domingo en la de Samana. 

Llegado a este a t h o  punto, e1 comandante 
de las fuerzas francesas trato de reunir en tomo 
al nudo que presentaban al partido hispano-fran- 
&S, cuya existencia no era entonces un misterio 
para nadie. Tal fue la causa de su permanencia 
prolongada en Samami, y sobre todo la de la ocu- 
paci6n militar de Sabanalamar, posicion que por 



LIBRO CUARTO. CAF~TULO TERCERO 

su proximidad a Santo Domingo ofrecia un punto 
de reuni6n a la contrarrevolucion que esperaba 
provocar. Pero ya hemos dicho c6m0, ardientes 
para la lucha y prontos a la insurreccibn, cuandd 
su hora ha llegado, los colonos espafioles se de- 
jan facilmente llevar del desaliento. El hecho cum- 
plido los domina y los desmoraliza. Nuestros sol- 
dados encontraron en Samanh los restos de la po- 
blacion colonial refugiada del 93. Era nuestra len- 
gua la que se hablaba en la peninsula, era la san- 
gre criolla que mrrfa por las venas de sus habi- 
tantes. Pero c quC podia hacer toda su energfa, sin 
el concurso de la tierra grande? No pudimos mas 
que salvar de las persecuciones del oeste a quie- 
nes se habhn comprometido por nuestra causa, y 
nos dejamos de aquella costa, a la que &lo nue 
vos acontecimientos nos podian Il amar. 

Tal es la explicacion de la expedicidn a Sama- 
nA, que se hubiera debido o pasar en silencio o 
tratar de entenderla. 

Mezclados a la descendencia de los islenos de 
1755, los hijos de nuestros colonos fugitivos for- 
man sin duda hoy e1 fondo de la poblacion de la 
peninsula. Quizas hay que buscar ahf la explica- 
cion de la singular actitud guardada por la comu- 
na de SamanB, cuando la ultima revolucion. Mien- 
tras toda la republica arengaba cn ks asambleas 
electorales que debian dar a luz la famosa Cons- 
tituyente, Samanh dej6 pasar esta nueva revolu- 
ci6n cerca de ella, sin tener el aspecto de darse 
cuenta. Y aa pesar del carill6n de la  libertad^, no 
tuvo ninguna asamblea ni envio ningun represen- 
tante a la Constituyente. 

Estos detalles, aparte del interes que toman 
en ciertas circunstancias. son un encaminamiento 



natural a lo que nos queda por decir de la topo- 
grafia de la peninsula. 

Se tuvo largo tiempo a Saman% por una isla, 
y esto, dice Moreau de Saint-Mdry, a pesar de la 
historia y el mapa de Charievoix, que presentan 
una descripcion y una configuraci6n exactas de 
ella. Es, digamoslo de pasada, una singular inad- 
vertencia de parte de Moreau de Saint-Me. Por- 
que la historia y el mapa de Charlevoix aplican, a1 
contrario, de una manera muy precisa, la confi- 
guraci6n insular a la penhsula. Lo mismo ocurre 
con el levantado en el Dep6sito de la marina en 
1764" y con todos los de la misma epoca. Hasta 
creemos que el error no fue rectificado por pri- 
mera vez sino en e1 de Juan Lopez (1784). Diga- 
mos por otro lado que resulta de las mismas ob- 
sem&ones con c& ayuda el autor de la Descrip 
tion de la partie espagnde demuestra el error! 
comiin, que la separacidn de las dos tierras ha 
podido existir momentaneamente y que seria fa- 
dmente realizable, ya que la naturaleza ha comen- 
zado de aIguna manera la obra, excavando en la 
costa este el seno de1 Grmd Ester (Estero Gran- 
de) de que hemos habIado, que forma uno de los 
puntos de Ia cortadura en la opinion err6nea que 
destruye Moreau de Saint-Mery. La peninsula pre- 
senta una Iongitud de cerca de dieciocho leguas 
con una anchura que varia de cuatro a seis, me- 
nos en el punto de unidn, cuya superficie no pra 
senb una extensidn de dos leguas. Se& el escri- 
tor que acabamos de citar, el territorio de Sama- 

92. H e  a& la ley+ *Hecho en el Depbito de ios Mapas 
y Planos b la manna para d servicio de los bamx del rey, 
or orden del senor duque de Choiseul, coronel g e n e  de los 

h z o s  y Grisoner. ministro de la WRB y de La mar- por el 
senor Bellin, ingwiiero de la marina. MDOCLXIVv. 
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na no igualaria, en el aspecto de la fecundidad, al 
del resto de la isla y no podria recibir sino un nu- 
mero muy pequeao de establecimientos. Creemos 
que el senor de Saint-Mery ha generalizado sin ra- 
zon, discurriendo de una situaci6n dada en el mo 
mento en que escribfa. Resulta en efecto de lo 
que precede, que nuestros colonos fugitivos supie- 
ron sacar buen partido de esta tierra, a que sola 
mente habia faltado Ia actividad y la diligencia; 
y un escritor haitiano que ya hemos citado com- 
prueba su a asombrosa fertilidad B .* 

Seria efectivamente dificil que un suelo inter- 
tropical, regado por veinte dos: fuera improduc- 
tivo. Pero lo que esta unanimemente admitido es 
la riqueza de ese territorio en materiales propios 
para la construcci6n naval. No s61o la peninsda 
esta en toda su extension esplhdidamente Llena 
de bosques, sino que el Y a ,  gran arteria que vi* 
ne a saiir a la bahla y cuyas aguas son navegables 
a m a s  de veinte leguas por las tierras, ofrece su 
miente al transporte de los pinos, de las encinas, 
de los cedros y de las maderas de toda clase que 
dan sombra a sus orillas. El guayadn, las resi- 
nas, el hierro, en que abunda esta parte de la isla; 
el cobre de la mina de Maim6n, el carbon mine 
ral, de que se han descubierto yacimientos, pue 
den asimismo llegar por esta viaP 

Digamos, para terminar esta parte, que el ca- 
p i t h  Guillermin, luego de haber comprobado los 
felices resultados logrados bajo nuestra ocupa- 
ci6n de 1807, hace resaltar las condiciones malas 
contra las que tuvieron que luchar las nuevas ex- 

93. Vease la GeogMfa & B. Rrdoaiin, p. 163. 
94. Sanor + *ni-Mery. Por completo que sea, eI mapa que 

damos no indica suir, una parte de esos ria. 
95. Valverde, M o m  de Saiat-Me, d capith Guiflermia 



plotaciones, obligadas a concentrarse en tomo a la 
aldea de Samana, situada en la costa sur, es decir, 
en una regi6n esenciaimente d s a n a ,  abrigada co- 
mo esta de la brisa del este, unico viento regular 
de esos parajes, por toda la anchura del promon- 
torio que domina la peninsula. El oficial frances 
quisiera que el estableciniiento centrd fuera Ile 
vado al fondo de la bahia, en el origen de la tierra 
grande, sobre un terreno llano, donde nada impi- 
de el paso de la gran corriente atmosf6rica del 
este. Pero es evidente que se podria poner bajo el 
mismo influjo sin dejar la peninsda, si la coloni- 
zaci6n se emprende por cualquier otro punto m i s  
favorablemente expuesto P 

Lleguemos a la bahia propiamente dicha. De- 
jaremos habIar, para mayor precision, a un libro 
que hace autoridad en esta materia. Los detalles 
que suministra el Rou tier des An ti Iles (Derrotero 
de Tus Antillas), que vamos a citar, no se refieren 
s61o a la hidrograffa propiamente dicha, sino que 
aluden tambih a diferentes puntos que entran en 
el marco de este capitulo. 

=Del cabo Rafael, dice el Routier, la costa cor- 
ta casi al oeste y forma una gran bahia cerrada 
al nordeste por la peninsula de S d ,  cuya pun- 
ta oriental, que tiene el mismo nombre, descansa 
al nordestecuartmeste y a la distancia de siete 
leguas del mismo cabo. Es. bahia, que tiene - 

96. Se preguntar& tal va por quC los cspahles. que no eran 
m& i onintes que otros en mateda de coIonizacion, habfan tswgik IP msta sur. L. r d n  de a ta  prefemn+a p-e+ 
sumamente seacih si se quiere recordar m quk circunstancia 
se iormb d estabIecimiento de 1754 y poner los ojos en d 
mapa Del otm lado de la h h k ,  c a n  hamente enfrente de la 

canaria de ~pmana. se ievmta Pa aidca canaria de 
nalaraar: Espana no habia querido sino poner dos wnrinelas 
destacados a la entrada &e la bahh Y he ahf sin duda por qu& 
terminada la guerra, ya no se OCUM mas ni de nlevarloa. 
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torce leguas de este a oeste y cuatro de norte a 
sur, esta obstruida y casi cerrada por un gran arre- 
cife que se escapa de la costa meridional y se ex- 
tiende a1 norte, de manera que entre el y la costa 
de la peninsula de  amadh ha^ un c-1 de tres 
millas de ancho. E1 extremo norte de ese canal 
esta senalado por algunos cayos o islotes; el mas 
notable se llama Cayo de Levantados, y se debe 
dejarlo a babor para entrar en la bahia, dentro 
de Ia cual hay varios anclajes poco frecuentados 
a causa de la faita de comercio. Para describirlos, 
usaremos documentos cuya exactitud no garanti- 
zamos. 

.El p n m r  fondeadero esta en la costa de la 
penuisula de Samad y casi a la entrada de la ba- 
hia; lleva el nombre de Carena Menor. Para en- 
trar en la bahia y tomarlo hay que acercarse a 
media milla de la punta de Balandras (de los Cut- 
ters), que es la m i s  al sur de la peninsula. Se con- 
tornara la costa a esta distancia, hasta estar al 
abrigo de la punta de Vinas y se fondeara en seis 
brazas de agua, teniendo cuidado de mantenerse 
media milla de un cayo llamado la Carena Menor, 
que se encuentra en la punta oeste de la bahia y 
cuya parte sur presenta cuatro o cinco pequenos 
islotes. Entre este cayo y la costa se halla el ver- 
dadero fondeadero; pero wmo es muy estrecho, 
a causa de varios fondos bajos, es necesario ir 
atoando. La punta de Vinas es muy fk i l  de re- 
conocer, porque est6 al norte del extremo orien- 
tal del cayo de Levantados; antes de lIegar, se en- 
cuentra muy cerca de el1 a un islote llamado Punta 
y cayo de Campeche. No hay nada que temer en 
esta entrada; todos los peligros estdn a la vista, si 
no es dentro de la punta de Vinas, que hay un 



banco de fondo igual, sobre el que no hay ino 
dos pies de agua; queda al este de la punta de Vi- 
nas y a la distancia de una miIla; se lo evita si- 
guiendo la costa a media milla, como hemos di- 
cho. Por fin, para mayor seguridad, hay que venir 
un poco sobre estribor, cuando la sonda da cinco 
brazas de agua; porque en el m a I ,  entre este ban- 
ca y la costa, hay seis brazas y media y siete 
brazas. 

d31 puerto y la ciudad de Samana estain a legua 
y media de la Carena Menor. Su entrada es muy 
estrecha; esta cerrada por un gran arrecife que 
parte de la punta Escondida, que esta al sur del 
puerto, y sobre el que se levantan varios islotes 
cuyo mas exterior se lIama Tropezdn; el segundo 
es el mayor de la Carena Menor; y el texero, muy 
vecino a la punta, se llama Cayo Escondido. Este 
arrecife no es el unico que se halla a la entrada; 
hay otros dos de la parte del norte, que se addan- 
tan mucho hacia el sur y que forman dos ense- 
nadas; la primera, que se IIama la Aguda, con la 
punta de Gomero, que es la mas al norte de la 
entrada; la segunda ensenada esta formada entre 
los dos arrecifes. En la ensenada de la Aguada hay 
un buen fondeadero de seis brazas, fondo cena- 
goso. La segunda es muy estrecha; tiene siete bra- 
zas. Al. oeste de estos arrecifes y de las dos ense- 
nadas que forman, se encuentran el puerto y el 
fondeadero p ~ c i p a l ,  con un fondo de cieno de 
cinco brazas : se encuentra este fondo al sur de la 
ciudad. Para entrar en este puerto, hay que arri- 
marse a Ia costa del norte a la distancia de medio 
cable de la punta de Gomero; se mantendran asi 
en medio del canal. A1 alejarse, se correrla peligro 
de tocar en los arrecifes del sur; y al acercarse, en 



-0 CUARTO. CAPfTuLO Ti3RCRRO 

los de la punta de Gomero, que se extienden a un 
tercio de cabIe. Desde que se baya doblado esta 
punta, se descubrir6 un arroyo en la ensenada de 
la Aguada y entonces se debe poner la proa sobre 
el extremo oeste del cayo de Carena, hasta que 
observando a1 oeste la punta Escondida o su cayo, 
se pueda gobernar a1 oestecuarto-noroeste libre 
mente y fuera de los arrecifes del norte, hasta el 
fondo de1 puerto, donde se deja caer el ancla, al 
sur de la ciudad, por cinco a seis brazas en un 
fondo de cieno. Si se quisiera andar en Ia bahia 
de Aguada, desde que se haya doblado la punta de 
Gomero, se iria, orzando hacia el norte, a echar el 
ancla en medio de la bahia y al sur del arroyo de la 
Aguada. 

*Desde este fondeadero, la costa de la peninsu- 
la es muy sana; forma varios fondeaderos en los 
que no hay que temer sino 10s vientos del sur, 
que son muy violentos en la estacion. La punta es- 
panola, que tiene cerca de ella un pequeno islote, 
esta a dos leguas al oeste; dentro de esta punta 
no hay ningun establecimiento. Segun esto y para 
evitar los bajos fondos de cieno que hay en el in- 

3 terior de esta bahia, y que se extienden por mas 
de dos leguas, parece necesario prevenir que de la 
punta espanola, que esti muy al oeste del arrecife 
de la entrada, se debe gobernar al sur, para tomar 
el puerto de las Perlas o de San Lorenzo. No es 
necesario entrar muy adelante en este puerto; bas- 
ta ancf ar en la entrada y casi al sur de Ja punta de 
arena que es Ia mas septentrional de la bahfa; 
porque aunque m el interior hay bastante fondo, 
se correria peligro de encallar en algunos bancos 
de arena que se encuentran aiii. Para buscar esta 
bahia, vale mas recalar a1 este que al oeste; por- 



que la costa meridional de SamanA, ai oeste de la 
bahia de 'las Perlas, es muy salvaje y embarazada 
con islotes que la hacen muy peligrosa. Al dejar 
la punta espanola, y gobernando al sur, se recala- 
rA al este de la bahia y sobre una pequena ciudad 
llamada Sabanafamar; solamente los barcos pe 
quenos pueden fondear alli. Desde que se perciba 
la punta de las arenas, se podra gobernar encima 
y recalar a un cable. 

*Se entra a Samana con los vientos alisios, pe- 
ro s610 se puede salir con Ia brisa de tierra, que, 
como hemos dicho, sopla de nochemmW 

Resulta de estas indicaciones de la practica, 
que la defensa de Samana se ha hecho sumamente 
fk i i  por el estrechamiento causado por los i s b  
tes que dominan la boca; que la parte de la costa 
que pertenece a la peninsula esta mucho mas fa- 
vorecida que la de tierra firme bajo el aspecto de 
los anclajes que la naturaleza ha excavado. Por 
fin, anadamos que tomada en su conjunto la ba- 
hfa de Samani puede contener escuadras enteras, 
como se tuvo la prueba cuando en 1802 la flota 
francesa, compuesta de mas de sesenta barcos, 
casi todos de alto bordo, vino a desarrollarse ma- 
jestuosamente en sus aguas. 

Situada en cualquier otra parte de la isla, Sa- 
man6 no scrizi m6s quc una gran pcninsula que for 
ma una gran bahia. Colocada donde la ha puesto 
la naturaleza, es una de esas posiciones maritimas 
como no se encuentran sino dos o tres en el mapa 
del mundo. Samani es al golfo de MMco lo que 
Mayotte es al oceano Indico. No es solamente su 
llave militar, es tambien la llave comercial, lo que 

97. Rotltier des Antiiies, des & t e  de terre feme et de celfes 
du golfe & Mexique, &c., art. Sanoand 



es infinitamente mas precioso con Ias tendencias 
pacificas de la politica europea. Es lo que vamos a 
tratar de hacer comprender. 

Se sabe que el archipielago del golfo de M&- 
co no se divide solamente en Antillas mayores g 
menores, sino tambien en islas del Viento y en 
islas bajo el Viento. Santo Domingo est4 colocada 
bajo el viento de las AntiHas menores y de Puerta 
Rico; pero esta al viento de Jamaica, de Cuba y de 
todo el golfo de Mexico. Y como este viento es el 
soplo del este, brisa reguiar de esta latitud, Sama- 
na, puesta en e1 extremo este de la isla, se encuen- 
tra ser, si puede decirse, la cabeza de puente de 
estos parajes. Ademas, estando la isla un poca 
mas al norte que Cuba, el barco de Europa que se 
dirige a eila, evita, sobre todo atacando por el 
este, 10s peligros tan temibles de1 cana1 de Baha- 
m, Asi encontramos completamente plausible la 
o p W n  de un escritor que piensa que en los buo 
nos tiempos de la colonizaci6n espanola, Saman4 
era el depbito, el punto de reuni6n de las flotas 
comerciales de Cadiz y de La Coruna, que de alij 
se dirigian a PortobeIo, mercado central al que 
confluian por largo tiempo todos los negocios de 
Suramdrica, aun Ios de la vertiente occidental. 
Atravesaban asi toda la anchura del continente, 
todo para evitar la navegacion del Cabo de Hor- 
nos, que hasta los primeros anos de nuestro siglo, 
no se presentaba a las mentes sino con proporcio- 
nes espantables y duraba generalmente un ano, a 
causa de las escalas forzosas continuas. Asi el co- 
mercio de la India oriental tom6 primero e1 cami- 
no de Suez, para evitar el cabo que no era todavia 
de Buena Esperanza. Para acercar el centro de los 
negocios de sus ricas provincias occidentales, la 



corte de Madrid lo trasladd en 1764 a Buenos Ai- 
res, y con ello hizo, durante un tiempo, de esa ciu- 
dad la gran ciudad del nuevo mundo meridional. 
Este esplendor duro hasta los dias en que el Cabo 
de Hornos perdio como el de las Tempestades su 
fan tasmagoria de naufragios. 1 Cosa extrana! Hoy 
Ia marcha atrevida de nuestras ideas nos lleva ha- 
cia esospuntos a que se referia la timidez de nues- 
tros padres. No esta, lejos quizas el tiempo en que 
los istmos de Panad y de Suez llamaran de nue- 
vo a las flotas de Ias dos Indias. Solamente, sin 
conocer todo lo que tiene de grande la idea de la 
union de los mares, se nos permitira decir que la 
de la perforacion de Panama pierde, a medida que 
vamos, el alcance que tuvo al principio. Con el pa- 
so por el estrecho de Maga11 mes desaparecen ta- 
dos los peligros y todas las largura del desembo- 
que del continente sur; a d e d ,  el buque que en- 
trara en el Oceano Pacifico por el corte realizado 
y quisiera bajar al sur, es decir, hacia la parte hoy 
mhs importante del continente, tendria que lu- 
char contra vientos casi constantemente contra- 
rios. Ahora bien, a medida que se desarrolla la 
repiiblica de Chile que es ya e1 estado mas adelan- 
tado de Ia Amdrica espanola, el estrecho de Ma- 
gall mes pierde tambien sus terrores. El nuevo es- 
tablecimiento del Puerto Hambre, que se levanta 
en este momento, es bajo este aspecto un gran 
paso de hecho. Con algunos faros levantados, al- 
gunos remolques establecidos a lo largo del estre 
cho, ya no habria Cabo de Hornos. 

Hemos dicho esto, porque creemos que no se 
debe exagerar nada, ni siquiera e1 valor de una 
gran idea. Pero 1 quidn no comprende cuates se- 
ran todavia, aun reducidas a su verdadero alcan- 



ce, las consecuencias del corte de los dos continen- 
tes! Esos vientos que se hallarian contrarios para 
bajar d Peni y a Chile, empujarian hacia Mexico, 
las Californias, Oreg6n; hacia todas esas tierras, 
finalmente, que cansadas de esperar del viejo mun- 
do el soplo de Ia vida nueva, llaman a su conquis- 
ta a los intrepidos invasores de la raza angloame- 
ricana, De aqui a medio siglo, la costa occidental 
de Norteam&ica seni el terreno de la gran poli- 
tica. Ya solamente los ciegos y los sistematicos 
tratan de lo alto de su desden a dos perforadores 
de istmos%? El porvenir clira si nuestras irnper- 
ceptibles posesiones del archipielago oceanico no 
valen lo que pueden costamos de dificuitades y 
de dinero. Pues bien, creemos que la previsibn en 
la que se realiza esta ocupacibn lejana hara com- 
prender la importancia de un punto man'timo que 
como Samana, domina militar y comercialmente 
la entrada al golfo de Mhica,  cabeza del paso que 
suenan todos los espiritus preocupados por el fu- 
turo. 

Pero dejando de lado lo relativo a las ventajas 
militares, vamos a examinar cuhl podria ser el pa- 
pel de Sarnana en manos de Francia, desde el pun- 
to de vista de la reciprocidad de I a s  ventajas eco- 
ndrnicas, que debe ser la base de toda transaccion 
entre los pueblos y sin la cual la ley misma del 
mas fuerte no es siempre una garantia. 

98. Uummos pnfm&n a todo my~~to, corto, reguiar y 
dwcto, entre la costa eatf y la costa oeste, que se haga por un 
anal o por un ferroaiml. 



Capitulo Cuarto 

SAMANA : ESBOZO ECONOMICO 

Dol &tma de las tasas intemedias m favor de las mercancks 
de dep6slto colonial. - Consideraciones sobre la neutralidad 
condiciona1 de bs territorios: sobre 15 del mar. - La neu- 
tralidad de las colonias hecha necesaria por las necedades 
de la clase media y su intervencian en los negdciop. - 
ni& de M. Maionet. - El sistema de las +as intermedias 
es un primer pso en este camina - AnBUsis de la legida- 
c i h  sobre 1~ depdsitos doniales. - Su situacion. - Su 
vrcio. - Lo que se de+ haaef. - Consscuertcias del sistema 
de las tasas intermedias aphcado a las mercaadas de los 
depdsitos colwiiales. - Lo que es en W d a d  nuestro movi- 
miento cwicmial con la Uni&n @cana. - Efectos del sis- 
tema cuanto a esta sitlZBCibn. - El monopolio odonkt re 
dueido a sus verdadem proporciones. - W t o  al n d h r .  
Cuanto a1 d d  y otros productos seciindantw. - Lo que es 
en M i d a d  la tasa llamada tectora - m de una di% 
p s i c i ~ t i e ~ r l l i s i n ~ - ~ q u e a c n ~ i .  
t#u i~tentudia. 

Rogamos al lector que crea que este libro no 
es un marco banal que abrimos a todos los estu- 
dios que hemos podido hacer, a todas las ideas 
que hayan podido atravesar nuestra mente, No 
hay nadie que leyhdonos hasta el fin no se vea 
obligado a mnocer  que todas sus partes se ligan 
estrechamente entre si y se refieren imperiosa- 
mente al pensamiento dominante; ese pensamien- 
to que siempre se ha f o d a d o  asf en nuestro es- 
piritu : ~atbfaccidn a cada uno y a todos. 



El titulo de este capitulo es el que nos l l m  a 
escribir esta declaraciun. Efectivamente hemos si- 
do los primeros en desarrollar Ia combinacion de 
las tasas intermedias para las mercancias de d e  
posito colonial? Hemos abordado este tema en 
varios escritos especiaks y lo hemos tratado 
bajo diferentes puntos de vista. Hoy que ha gana- 
do terreno, que ha conquistado las simpatias de 
una parte de la prensa, que ha sido Ilevado a la 
tribuna y que ha sido puesto con bastante serie- 
dad al estudio por la administracian para que 
haya lugar a esperar que va a conquistar una so- 
lucibn, ciertamente cometeriamos una falta al 
tratarlo de nuevo si no nos vieramos como forzo- 
samente Ilevados a 6l por las exigencias de nues- 
tro tema. 

Por otra parte, hay que decirlo. Hay en todo 
lo que se refiere a las ideas de franquicia y de am- 
pliaci6n comercial aigo que nos provoca y nos 
atrae; y es un terreno que no evitaremos nunca. 
Ademas, esta materia es de las que no podrian ela- 
borarse demasiado, primero porque en general es 
poco comprendida; luego porque puede decirse 

1 que todo se refiere a ella y cada paso que alli se 
da abre un escape a un horizonte nuevo: estu- 

99. lntermdias entre la mercancia colonial propiamente di- 
cha y 1s mercancia extranjera dfrccta. 

100. Des lois de douane aux Atafules f r q a k e s  et du m e a u  
biu des droits de 1'Union m6r'coUte. - Revue de Paris, 12 jw 
ni0 1842. 

Dc la Idgishtion dmmomique des Antifies f rmpises  au pint 
de m e  de l'exportath mltropolitoine: Carta al sefior Gauthief 
de RumiHy, miembro de Ir c h r a  de diputadas. - (Bulkia de 
la S&&& maritime de P d s . )  

Veunse los articuIoa de la Presse, de h Demmatie pmifigus 
y del Courrfer du Hwre, con motivo de la dis~ucidn de la u- 
tima ley de aduana. V h s e  tambidn los dos disarrsos prvnun- 
ciados por el Lwavasseur, diputado de Dieppe, ea la 
Iiiisma d i s c a .  



diar el presente es pues medio conquistar el por- 
venir. Es una gran causa, en el periodo de civili- 
zaci6n que recorre en este momento e1 mundo, ia 
de esa neutralidad convencional de territorio en 
que se borran las nacionalidades y donde se con- 
cede al comercio realizar por un momento el do& 
nia de la fraternidad humana. L Quien puede decir 
qu6 edificio vendra un dia a IIegar a esas piedras 
de espera que la paz sella insensiblemente en Ias 
relaciones de los pueblos? Sin duda se puede, sin 
blasf amar lbs misterios providenciales del poma 
nir, negarse a' escribir instituciones en la previ- 
sion generosa de la paz dondequiera y siempre. 
Pero no hay ningun espiritu cristiano que al dete- 
nerse en esta gran cuestidn de la paz y de la gue 
m, no haya sido sorprendido por la diferencia 
que la naturaieza parece haber querido poner ella 
misma entre la hostilidad que se e jeme en e1 su& 
lo y la que tiene al mar por teatro. El mar, ese 
dominio de todos, que se niega a conservar nin- 
guna marca humana, donde la huella de los mas 
temibles armamentos desaparece como la de Ias 
m8s dtLbiIes barcas, no parece llevar escrita en su 
movilidad misma esa gran palabra : i Neutralidad? 
Dejemos durar la paz todavia un cuarto de siglo; 
dejtmosla enlazar los gobiernos en esa red de re+ 
laciones y de intereses que desde hace diez aiios 
se proyectan con una especie de pasion entre 10s 
pueblos; y al venir la guerra, veremos quid, de 
una situaci6n nueva, levantarse un derecho mari- 
timo nuevo. 

Desputs de haber regulado y generalizado este 
principio ya tan fuerte de la seguridad de las ban- 
deras no beligerantes, la primera fase que alcan- 

ese chdigo del porvenir sera la neutralidad 
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de los establecimientos colonides y la del comer- 
cio colonial. Nos averguenza decirlo, pero hay que 
hablar a la humanidad su lenguaje : hay aqui mas 
que un principio, hay un interes. Que se compare 
lo que entra hoy de generos coloniales en el con- 
sumo de los pueblas con la cifra de ese consumo 
en el tiempo en que esta11 aron las grandes luchas 
internacionales que perturbaron tan profunda- 
mente el mundo y se comprendera que han pasa- 
do sin regreso los reyes bastante fuertes para 
hacer quemar en la plaza publica, frente a su pue- 
blo hambriento, lo que Dios ha creado para aii- 
mento del hombre. La cuestidn de los azucares, 
resumiendose en un articulo de tarifa bajo el im- 
perio, crecida hoy a las proporciones de una cues- 
ti611 politica de primer orden, es a nuestros ojos 
la sorprendente imagen de la distincibn que hay 
que establecer entre las dos &pocas. Anadamos 
que la llegada mas o menos completa de la demo- 
cracia al poder participado en los diferentes pue- 
bIos del mundo acaba de asentar en inquebranta- 
bles bases esta situacidn ya tan naturalmente 

Es asi como caminamos, como sin darnos 
cuenta, hacia la realizacih de aquel pensamiento 
de un noble espiritu que resumia asi sus hermo- 
sos estudios sobre esta misma cuestion de Santo 
Domingo, mucho tiempo antes de! dia en que he- 
mos comenzado a estudiarla oscuramente nos- 
otros mismos. uEn la primera clase de los intere- 
ses comunes a todos los pueblos, dice el senor Ma- 
Iouet, se ponen hoy las coIonias, por la extensi611 
dd comercio y de los consumos, por la necesidad 
general de disminuir la fuente de las querellas 
politicas, por el in•’Iujo que tendria su desorgani- 



zacidn completa sobre los trabajos, los consumos 
y el orden interior de Europa. Si por lo tanto no 
se puede discutir que su seguridad, su existencia, 
exigen una continuidad de paz, de proteccion, de 
vigiIancia comun, cuaes serian las objeciones 
que proponer contra su neutralidad? Es sin duda 
la esperanza de conquistar, facultad de danar 
a un enemigo con una mayor amplitud de des- 
truccibn.. .? Sobre el primer punto, es preciso que 
haya un tkrrnino a Ias conquistas; y me parece que 
el uti possidetis relativamente a las colonias ten- 
d d  m8s ventaja para las potencias maritimas que 
todas las oportunidades de la guerra. Sobre el so 
gundo punto, contesto que la politica del buen 
sentido es ahorrar a mi enemigo el mal que debe 
recaer sobre mi cabeza. Y en adelante, con gran- 
des riesgos y grandisimos gastos es como haremos 
Ia guerra en ks colonias ...S 

1 C d n  palpable no se hace todavia m& hoy 10 
que la inteligencia del senor Malouet presentfa al 
comenzar el siglo! Si, cuanto m& avanzamos, &S 

se debilita la idea barbara de la destruccwn por 
la destmccidn, que encuentra un freno en la in- 
mensidad misma de las consecuencias que entra- 
fiaria en adelante, de la misma manera que la me- 
rra encontrara en lo sucesivo un obstaculo en las 
combinaciones de la ciencia aplicada al arte de 
matar a los hombres. Es pues un principio nuevo, 
el de la satisfaccidn de tus necesidrrdes publicas 
dondequiera y siempre, que tiende a inscribirse 
en el derecho phblico de las naciones. La tarea 
de las instituciones es concurrir, en los limites 
cornpa tibles con el equilibrio establecido, al des- 
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arrollo progresivo de esa politica fecunda y crh 
tiana que serii la del porvenir. 

Se puede considerar la cuestion de las tasas 
intermedias coma uno de los pddanos de esta 
cuestidn de orden superior. Sin embargo, por sim- 
Mtica que nos sea desde este punto de vista, con- 
fesamos que no hubiera encontrado lugar en nues 
tro marco, si no hubidramos tenido que buscar- 
le otra aplicacibn : desputs de haberla puesto asi 
para los espiritus que gustan de acometer los es- 
tudios econ6micos por su lado amplio y filosofi- 
co, vamos a considerarla desde el punto de vista 
practico, desde el punto de vista del interds del 
momento. 

Hasta 1837, la palabra depdsito, que figura en 
la antigua legislacibn comercid de nuestras col* 
nias, especialmente en la Mdmoire au roi de abril 
1763, en el decreto consular de 1802 y en la orde- 
nanza de febrero 1826, no fue mas que un dispa- 
rate en consideraci6n de su acepcion econ6mica 
ordinaria. Estos diferentes actos legislativos de- 
signaban bajo el nombre de dephsitos los puertos 
especiales llamados a recibir, de barcos extranja 

3 ros. aqueIIos productos extranjeros que SUS no- 
medaturas admitian al consumo local. En julio 
1837, se voto una ley que creaba dep6sitos verda- 
deros en la Martinica y en C~adalupe.~ 

Cuando Francia concedi6 a los colonos, que la 
solicitaban desde largo tiempo, la institucion nue- 
va que funciona en tan gran escala en todos los 
pueblos verdaderamente comerciantes, soIi6 para 
ellos, corno lo sonaban ellos mismos, todas las 
ventajas propias de esta clase de establecimiento. 

102. Ha sido a i d a  a Bwrbon (Reunion) por ordenanzas 
del 18 diciembre P' 839. 



Debia ser una era de riqueza; un inmenso movi- 
miento debia obrarse en Ios centros nuevos. Los 
cacaos, los aniles, los cueros de la costa fime, los 
cafes de Puerto Rico y de Cuba, los rones y otros 
productos de las colonias inglesas, las harinas de 
la Unidn americana, hasta mis algodones de la 
Luisiana y de Georgia, todo esto debia venir a d e  
positarse y cambiarse en las Antillas, darles los 
beneficios de la comisibn, del almacenaje y del 
corretaje. Por fin, el comercio metropolitano d e  
bia encontrar una importante salida por este ca- 
mino, &da barco extranjero que se compusiera 
de nuevo un cargamento por cambio extranjero 
debia necesariamente abrir sus escotillas a los 
productos franceses. Ahora bien, no se realizo ca- 
si nada de estas hermosas esperanzas. El ultimo 
movimientor* de los dep6sitos de nuestras An- 
tillas ha dado para la Martinica una cifra de 
2.196.820 fr., de los que 819.133 son para las meii 
cancias extranjeras y 1.377.687 para las mercan- 
cias francesas. Sobre esta ultima cifra, no ha pasa- 
do, por la via de reexportaci611, sino por un valor 
de 451.771 fr.; el resto ha entrado en el consumo 

1 local. No daremos la cifra de Guadalupe, que se ha 
hecho compIetamente insignificante por el incen- 
dio del depdsito, a seguidas de la terrible catgs- 
trofe con que ha sido herida esta infortunada co- 
lonia. 

donde viene este error? Evidentemente de 
que no se ha reflexionado bastante en esto cuando 
se voto la ley de 1837 : es que casi todos los cen- 
tros extranjeros cuyos productos se esperaba 
atraer, producen ellos mismos los similares a los 

IW. Cifras dc la Revrce E o b d i e .  
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objetos contra los cuales se hubiera podido rea- 
lizar el cambio. A todos los paises que banan e1 
mar de las Antillas y el golfo de Mexico la natura- 
leza en efecto les ha prodigado Ia misma univer- 
sal fecundidad desarrollada por una temperatura 
casi uniforme. No es pues bajo su propia latitud 
donde se hubiera debido buscar para ellos el 
atractivo del cambio mutuo. Ese atractivo habia 
que pedirlo en Europa y en Francia. Habia que 
encontrar una combinacion que Il amara sus pro- 
ductos a nuestros depositos coloniales, no para 
cambiarse entre elIos, lo que no tienen mas que 
hacer, sino contra los de nuestro suelo o de nues- 
tras manufacturas.,Que una concsi6n, una mode- 
raci6n de tasa sea concedida a los gdnems colonia- 
les de producci6n extranjera que entraran en Fran- 
cia bajo pabell6n frances, pasando por el depdsi- 
to de las colonias francesas. No necesitar& un ano 
la corriente comercial para establecerse. Todos los 
productos que hemos enumerado msis arriba: 
esos cacaos de la costa finne, esos cafes de Puerto 
Rico, esos ranes de las colonias inglesas que los 
depositos creados por la ley de 1837 han tratado 
en vano de atraer y que no han venido porque no 
podian encontrar su cambio sino en d a s  condi- 
ciones y no venderse, van a presentarse en tropel. 

Sc ncccsitar4 un flctc dc rcgrcso para los bar- 
cos o mejor para los de cabotaje que los hayan 
rrafdo; y ese flete de regreso se compondrii de to- 
da la cantidad de nuestros productos que consu- 
men y de toda la que debian consumir aquellos 
cuyo comercio 11 amaremos. 

Estas hltimas palabras piden explicaci6n. 
No hacemos con los centros extranjeros del 

mar de las Antillas y del golfo de Mexico la parte 



de negocios a que nos dan derecho la excelencia y 
Ia variedad de nuestros productos. Mientras nues- 
tras exportacianes en comercio especial para 10s 
dos pequenos paises de la Martinica y de Guada- 
Iupe representan la cifra de 43.164.546 f r a n c ~ s , ~  
regiones en las que figuran Mexico, Cuba, Puerto 
Rico, es decir, imperios, no reciben de nuestras 
mercancias directas sino por un vdor de 37.9 12.1 56 
francos." No puede dejar uno, aun apartando la 
difgrencia de Ias tarifas, de encontrar aqui un 
hecho econ6mico notable y digno de estudiarse. 
Tiene su explicacih en la diversidad y la multi- 
plicidad misma de los numerosos puntos que he- 
mos enumerado. Su particion hace desaparecer Ias 
ventajas de su extensih. Nunca el barco que 
llega a uno de sus puertas esta seguro de entregar 
alll enteramente su carga. Tiene que hacer esca- 
las sin cesar y correr de rada en rada, vendiendo 
un poco en cada parte, pero tambidn pagando un 
poco en cada una de ellas por derechos de anda- 
je. E1 gran comercio no soporta largo tiempo ese 
oficio de cabotaje; abandona pronto el lugar y va 
a buscar fortuna en otra parte. Pues bien, esos 
centros diseminados, reunaselos con el pensa- 

104. Cifra de 1843, Tabieu du commerce g M m i  de Irr F ~ r t n .  
105. Mismo afia Extracto del mismo docwnento. He aqul ei 

detalle que hemos mamado cuidadosamente: 
Mexico . . . . . . . . .  11.944257 fr. 
Nueva ~rar;ada' . . . . .  2915.633 
Veneniela . . . .  2395.101 
Cuba y ~ i &  Rieu . . 13245.109 
Antillas inglesas, hluyendo y *ha& 

Canada . . . . . . . . . .  la1 1315 
Haiti. . 3215.612 
Santo T&& ot- 'F'esiones danesas . . 2.942.714 
Guayana, San ustaqu y otras posesiones 

#holandesas . . . . .  78.404 

37912.156 fr. 
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miento, sup6ngase un vasto litoral, en medio de1 
cual se abriria un puerto que les fuera lo que 
Nueva York es para la Amdrica del norte, y se 
comprenderA fkilmente que se convertirian asi 
para Francia en un hogar de consumo al menos 
igual al que Ies ofrece esa America misma. Ahora 
bien, esta reuni6n que no existe, toca crearla a 
nuestra inteligencia. Que nuestra politica recons- 
tituya ese continente cuya unidad material ha roto 
quia solo un gran cataclismo de antano. 

se requiere para esta obra? Un lazo, un 
punto central. Ese punto lo tenemos : que nues- 
tras islas del golfo de Mexico se conviertan en el 
centro de esta Am6rica nueva; y de sus depositos 
irradiaran esas transacciones diarias y multipli- 
cadas que forman e1 verdadero comercio. 

La primera consecuencia de este hecho sera 
aumentar inmediatamente y en una proporcion 
dada, nuestro consumo en Ios paises de que sc 
trata. Es claro, en efecto, que siendo e1 comercio 
un cambio, se compra a quien hace vender y tan- 
to mas cuanto hace vender. Se nos compmra, pues, 
todo al principio, porque llegaremos a ser com- 
pradores en vez de corredores que queriamos ser. 

El comercio atrae al comercio. Luego de haber 
llevado nuestros productos como materia de cam- 
bio, se acosturnbrarh tanto mas a ellos cuanto 
su uso se difunda mas, y e1 efecto obtenido se 
multipii&, si puede decirse, por si mismo. 

Una segunda consecuencia no menos impor- 
tante debed producirse. Muestras relaciones c* 
merciales con la Union americana estan de alguna 
manera en situacion de conf k t o  permanente. En- 
viamos cada aiio a ese pais por un vdor de mis 
de 80 millones de nuestras mercancias, sobre las 



cuales, en momentos de apuro, su fisco lleva como 
maquinalmente la mano. Se conoce la exagera- 
cibn de su tarifa de 1842, que cada ano contamos 
en ver modificada y que no por eso deja de hacer 
presion sobre nuestros cargamentos. Para reme- 
diar una situacion analoga se habia firmado el & 
lebre tratado de 1822. Ahora bien, se sabe que 
ese tratado, que con una apariencia de recipmci- 
dad, sacrifica de hecho nuestro comercio al de 
nuestra aliada, nos ha entregado mas, atados de 
puno y tarifas, a sus rigores econ6micos. Sin duda 
este tratado no es irrevocable, ya que bastaria una 
simple notificacih hecha seis meses de antemano 
para reducirlo a nada; pero no se requiere una 
gran perspicacia para comprender que la revoca- 
cidn del acuerdo no podria ser m a s  que una este- 
ril represalia, pues los Estados Unidos son casi 
dueiios de la situacion por la naturaleza entera- 
mente particular de su principal elemento en el 
comercio de exportacion, el algodon, esa materia 
prima que Europa hasta aqui esth obligada a pe- 
dirles. Ponerse en situaci6n de responder y res- 
ponder con una sobretasa sobre el algodon de la 
Union a las exageraciones fiscales con que nuesr 
tros productos son hoy goIpeados en sus puertos, 
es de alguna manera volver nuestros golpes sobre 
nosotros mismos. Porque aprovechando Ia espe- 
cialidad excepcional de su producto, ella, levan ta- 
xA mAs su precio de venta que entra en la sobre- 
tasa desembolsada. Se trataria pues asi de falsas 
represalias y esta consideraci6n explica la persis- 
tencia del gobierno en mantener en curso de 
ejecucitin la convenci6n de 1822, a pesar de te 
das las desventajas para nosotros de ia aparente 
reciprocidad que establece. 



Se puede, en la combinacion propuesta, en- 
contrar hasta cierto punto el remedio a esta si- 
tuacion o al menos iguahr el temno de la Iu- 
&a. Veamos. 

No hay que pensar que los Estados Unidos 
consuman ellos mismos todos los prqductos que 
les enviamos. Inglaterra, Holanda, todas las o tras 
potencias maritimas de Europa Ies hacen envfos 
casi parecidos a los nuestros. La Uni6n misma 
produce en gran escala. Cada media de cuero se- 
ria millonario, si no llegara a consumir lo que 
e1 antiguo mmdo le envla. Nueva York se ha 
constituido en almacen de las dos Americas. Des- 
de su puerto, nuestras mercancias, que han hecho 
el flete de regreso de esos barcos con algodon 
de flancos gigantescos que excitan nuestra ren- 
vidia, corren a una mdtitud de mercados secun- 
darios. Todos los centros comerciales del golfo 

' de Mdxico que hemos nombrado arriba, reciben de 
Nueva York una gran parte de los productos fran- 
ceses que entran en su consumo. Pues bien, Ia 
Martinica y Guadalupe esth mucho m8s al alcan- 
ce de Nueva York que todos esos lugares de con- 
sumo que no piden sino extenderse. Se compren- 
de que si tuvieran inteds en tomar por si mismos 
mediante el cabotaje su aprovisionamiento de 
nuestras dos colonias, no esperarian que les lls 
gara del continente gravado con todos los gas- 
tos de una verdadera navegacion y con derechos 
enormes que ya han sufrido. Ese interes es el 
que se trata de crear. 

He aqui pues la Union que no recibe m& que 
aquellos de nuestros productos que los que ella 
misma esta llamada a consumir. Si sigue hirien- 
do con sus derechos exagerados, sucedei-an dos 
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cosas : primero, el mal sed menor, puesto que 
se ejercera en una escala msis restringida; Iuego 
nos encontraremos llevados a su respecto a casi 
esa situacibn que le crea la naturaleza peculiar 
de su principal elemento de exportacion, y que 
hemos indicado. En efecto, L quien hasta a w  nos 
ha impedido responder a esas sobreelevaciones 
de tarifa con sobreelevaciones de precios de ven- 
ta, como ella lo hubiera hecho si nosotros h* 
bieramos atacado su algodh? Esta razon : que 
nuestros productos se hacian en su mercado con- 
currencia a si mismos, ya que superaban las nece- 
sidades de su consumo, hasta el punto de ser 
reexportados. Que desaparezca pues ese exceso 
destinado a la exportacion y nuestros detentado- 
res, libres de tener la mano arriba, p o d a  pro- 
porcionar el #recio de venta al flete como al de- 
recho que habra pagado el genero, 

Asl esta combinacion actuara en un doble sen- 
tido : protegiendonos hasta cierto punto de un 
lado, mientras que por otro concurrira muy am- 
pliamente al desarrollo de nuestras relaciones 
con centros demasiado fraccionados para no per- 
der en parte las ventajas de su importancia. P* 
dremos, por una especie de i m h  que atraer6 sin 
esfuerzo a nuestras idas 10s productos de la Ame- 
rica espanola, luchar contra la concurrencia in- 
glesa, alemana, danesa, que M a buscarlos hasta 
a cien y ciento cincuenta leguas en el interior de 
1 as tierras.% Por fin, aplicanrnos nuestras colo- 

106. H e  aquf lo ue se hece: las casas inglesas, amerieenas, 
demanas. danesas, t?wn en b&, Pueno Cabello, 1. Guar 
ra, etc., a +es para repmsentiirlas; &os tienen a su* vez a- 
tes smhnos  que van al inMor del pais a tratar duecumar 
te c m  el pmhtor. Se comprende que es necesario conceder 
una fuerte ventaja para luchar contra una concurrencia asf cm 
Banlzada. 
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nias al papel que debe buscar abrirles toda poli- 
tica inteligente: es decir que las hacemos servir 
de punto de contacto entre nuestra nacionalidad 
y las nacionalidades extranjeras que Ias rodean. 

La principal objecion que puede levantarse 
contra este sitema se toma de 10 que quiere bien 
llamarse el privilegio colonial, es decir, el dere- 
cho que estaria reservado a las colonias para m* 
nopolizar el mercado metropolitano en beneficio 
de sus exportaciones. Nos viene sumamente bien 
esta ocasion que se presenta para examinar un 
poco de cerca ese dlebre privilegio pasado hoy 
en fuerza de cosa economica juzgada, que los 
unos reivindican en nombre de lo que llaman 
ingenuamente el pacto colonial y del que casi tan 
ingenuamente los otros se hacen un arma en su te- 
sis en favor de la libertad de comercio. 

Diremos, y vamos a tratar de demostrarlo, 
que el privilegio colonial ya no es hoy mas que 
una vana palabra, una especie de mito econdmico. 

Lo que se 11 ama el privilegio coloni~iaf existio 
muy realmente mientras estuvieron en vigor, en 
el terror draconiano de sus disposiciones, los ac- 
tos del 12 enero 1717, 26 noviembre 1719, 23 ju- 
lio 1720 y por fin Ias grandes letras patentes de 
octubre 1727, que castigan con galeras los casos 
de introduccion dc mcrcancias extranjeras en I a s  
co1mias y permitian .a los subditos de Su Majes- 
tad el hacer el corso sobre los barcos y navios de 
mar que hacian el comercio extranjeros. Era, se 
lo reconocer&, un retorno bastante justo del mo- 
nopolio metropolitano llevado a ese grado de pa- 
roxismo. Pero luego que esa legislacion extrava- 
gante se suicidd en cierta manera por su misma 
exageracibn; luego que la inteligerIcia de la me 



tropoli, abridndose a una mejor comprension de 
las condiciones de reciprocidad que forman el - 
mercio, mientras su conciencia le revelaba que su 
primer deber era proveer a la alimentacibn de las 
colonias, abrio su mercado a algunos raros pr* 
ductos extranjeros; * parece haber tomado texto 
de ese aflojamiento a los rigores forzosamente 
impracticables del pasado, para quitar a las COI* 
nias el beneficio del favor sinalagmatico con que 
las habia gratificado, olvidando que para ella s61o 
la fnrma ha cambiado y la realidad ha permaneci- 
do, ha permanecido bajo la forma de las sobreta- 
sas, que han venido a relevar de su faccibn el cor- 
so y las galeras. Examinese la situacidn de los 
principales generos coloniales en el mercado me- 
tropolipo y se convencera uno de la verdad de 
esta afimacih. i Fodriasenos decir, por ejemplo, 
donde esta e1 privilegio de las colonias para el 
mas importante de sus productos, el azucar? NO 
se ha visto a Francia, empujando las ideas conti- 
nen tales hasta lo extravagante, sobreexcitar todas 
las combinaciones de la ciencia para hacer nacer 
un d c a r  en su territorio? se ha visto, hu- 
meando a golpes de millones su remolacha nacio- 
nal, hacerla cmcer hasta el dia en que se ha creado 
el mis serio embarazo econ6mico en que desde 
mucho tiempo se haya debatido una nacibn? Hoy 
mismo cuando el principio de inmunidad ha desa- 
parecido, cuando la igualdad ante el impuesto ha 
sido proclamada, esa igualdad entonces mismo se- 
ria completa y sinceramente apIicada, es decir: 
entonces mismo cuando e1 impuesto sobre el azu- 
car indigena seria elevado de suerte que se tomen 

107. Regiamento antes citado del 23 de julio. 



en cuenta los derechos de navegacidn que sufre el 
azucar nacional; entonces mismo cuando el dere- 
cho de refinar no seda negado a uno y concedido 
a otro; entonces mismo cuando la posibilidad de 
defraudar al tesoro no estaria abierta a uno y ce- 
rrada a otro; entonces mismo cuando el derecho 
de hacer las leyes que lo rige no fuera concedido 
a uno y rehusado a otros; entonces mismo ... 
ro a qud esta enumeracidn, cuya longitud nos pone 
ya en la imposibilidad de cerrar nuestro perfodo? 

basta comprobar la existencia de cerca de 
40.000.000 kg. de d c a r  indigena en el mercado 
de Francia para establecer que en el lugar del azu- 
car las colonias no monopolizan el mercado de 
la metropoli 3 i Pero, se hara observar, se trata 
aqui de un producto frmds! Podriamos bien 
contestar que desde el punto de vista de la cues- 
ti6n monopoZio, importa poquisimo para el que 
se pretende gratificado con el que la concurrencia 
le venga de fuera o de dentro, con tal de que le 
venga. Podriamos, dejando el producto indigena, 
mostrar el del extranjero entrando en el consu- 
mo, ya directamente en la proporcion de mas de 
diez miIlones de kilog., ya indirectamente en la 
del 20 por ciento de esa cifra por medio del rendi- 
miento convencional establecido para la exporta- 
ci6n despues de refinarlo. Por fin, pudidrarnos 
hacer ver, aun la cantidad realmente destinada a 
la reexportacion deprimiendo el movimiento nor- 
mal de la alza, por medio de los recibos de resti- 
rucidn que no deberian ser m 8 s  que un modo de 
cmprobacih especial en el lugar donde se efec- 
tua la operaci6n y que han llegado a ser valores 
transmisibles que se trasladan de un lugar a otro, 
se@n afluya mas o menos d & n e n  



Sin embargo, no queremos insistir de otra ma- 
nera sobre estos dos puntos, ni preguntar lo que 
es un monopolio que sufre tales acomodos. Que 
remos recoiocer que, para lo tocante al anluir, 
la sobretasa funciona en vista del producto colo- 
nial y liasta que llega en ciertos Umites a defen- 
derlo contra el similar extranjero. 

Pero si hacemos esta concesion para el azhcar, 
declaramos negarnos compIetarnente a eU a para 
todos 10s otros productos de procedencia colo- 
nial. Y esto por una raz6n muy sencilla : es que, 
fuera del d c a r ,  todos los otros articula de ori- 
gen colonid francbs, cacao, algod6n, especias y 
hsta el cafe, como lo demostrara el capitulo si- 
guiente, no figuran xnas que nominalmente en 
nuestros estados de comercio : no son mas que 
granos de arena en nuestro consumo y la sobre- 
tasa Uarnada protectora no nos impide felizmen- 
te recibir al similar extranjero con plena suficien- 
cia de aquellos de nosotros que son bastante ri- 
cos para pagarla. 2 Se cree, por ejemplo, que sea 
en favor de los 2.000 kg. de cacao de Reunion o 
de los pocos kg. de algodon de la Martinica como 
funciona la sobretasa que permite al extranjero 
suministrarnos mas de un millbn de kg. del pri- 
mer producto y cerca de 60,000.000 kg. del se 
gundo?' 

Pero, se preguntar& es por lo tanto la 
sobretasa protectora si no constituye el privilegio 
colonid? Contestaremos que es una sobretasa; es 
decir, un medio para el ~stado de percibir sobre 
ciertos productos un derecho mas fuerte que so- 



otros. Es d-, en efecto, para el que quiera 
estudiar de cerca las cosas, que desde e1 punto de 
vista de la lucha economica, no hay verdadera- 
mente sistema mixto entre la pmhibicibn y la 
libre concurrencia. Porque, con muy raras excep 
cienes, o el derecho protector es suficientemente 
elevado para proteger eficazmente la industria na- 
cional, es de&, para impedir la entrada del simi- 
lar extranjero, y entonces en realidad es prohibi- 
tivo; o no es suficientemente elevado para crearle 
una barrera, y entonces es nominal como protec- 
cion y no funciona mas que desde e1 punto de vis- 
ta fiscal. Esto tiende a pasar a1 estado de verdad 
rnatemAtica, a medida que los progresos de Ia in- 
dustria y las necesidades de la concurrencia fuer- 
zan al productor a apretar la escala de sus bene- 
ficios. Hay tal producto extranjero que solamente 
puede mantenepe en el estado de prohibido por 
la imperceptible barrera de algunos centimos : que 
un arreglo de tarifas los haga desaparecer y el p 
ducto, aun siguiendo pagando todavia un fuerte 
derecho al fisco, se encontrara puesto en nuestro 
mercado en las mismas condiciones que e1 sirni- 
lar frands. 

~Cua puede ser la conclusi6n de todo lo que 
acaba de demostrarse? Sera que el pretendido pri- 
vilegio colonial, no siendo en realidad sino un 
privilegio fiscal, hay lugar para correr encima de 
61 y atacarlo con todas las fuerzas. Tal conclusi6n 
seria pueril: el interes del fisco es eI interes de 
la sociedad y declaramos profesar por el un res- 
peto muy profundo. Todo lo que precede no tiene 
sino un fin : pro bar al fisco que puede sacar de fa 



navegacidn indirecta una sumdl de entradas ma- 
yor que la que hasta aqut k com~guido de la na- 
vegacidn directa 

Tal es la idea teorica del sistema de las tasas 
intermedias aplicadas a las mercancias extranja 
ras de nuestras AntiIf as. 

d podda ser en la aplicacih el modo 
de atenuacibn que adoptar? ~Habrla que estable- 
cer una proporci6n cuyos datos se buscarian en 
la cifra del derecho con que esta gravado cada gd- 
nero como en la cantidad del similar de ese gene- 
ro que suministran las colonias francesas, o bien 
hay que adoptar una medida unif o m e  y general .. para todos los productos que desgravar?. Cree 
mos que si uno de los dos modos es mas sencillo 
que el otro, los dos son igualmente factibles. CO- 
rno no tenemos la pretension de creer nuestros 
razonamientos tan irresistibles como para hacer 
brecha al primer asalto, vamos a intentar estable 
cer una escala proporcional teniendo en cuenta el 
privilegio colonia2. 

Escribiremos asi las cifras ciguientes : 

Cafe : derecho actual sobre e1 de Ias 
colonias francesas situadas d s  ... aca de1 Cabo : (los 100 kg.) fr. 60 

........................ Delextranjero 95 

EIevacih de la sobretasa ............ 35 

La reduccidn de1 cuarto, para este 
producto, de1 que las colonias 
francesas suministran todavia una 



cierta cantidad, pondria la ,cifra 
de la sobretasa en ............ 17,SO 

Cacao : de las colonias francesas . 40 
De1 extranjero ..................... 55 

Elevacih de la sobretasa ............ 15 

La redu&n de la mitad para este 
producto, del que las colonias 
francesas no producen sino una 
cantidad minima, pondrla esta ci- 

........................... fraen 7,50 
Caoba : de las colonias francesas ... 0,50 
Extranjero de America ............... ?,S0 

Cifra de la sobretasa ............... 
Al obrar una reduccidn de 2 fr. sobre 

este articulo que nuestras colonias 
no suministran sino en una can- 
tidad muy minima, se Ifegarh a la ......... cifra de la India, esto es 5 

Cmpeche y otras maderas de tinte 
rerh no nombradas en la tarifa 

......... de las colonias francesas 
...... De otra parte fuera de Europa 

EIevacidn de la sobretasa ....,....... 70 
109. Hemos emprendido e x n i  un trabajo de conjunta 

sobre la cutsti6n de las tusas intermedias; hemos por cm& 
guiente d l i d o  comprender .en nuestra nomenclatura de red= 
cion, ei d e ,  que forma uno de los elementos m8s susceptibles 
de entrar en nuestra combinaciSn. Pem creemos que hay mii. 
cho que hacer por este pmducto, y como lo hemos anunciado, 
sed para nosotros ob et6 de un estudio especial. Es necesario, 
pues, desde el- & vista de loa datos p.rtiEulam dc ate 
libro. no dartosim como para la memo& ia rarlh asa- 
ydaaquiparaelcafd. 



Esta cifra es poco elevada y merece 
apenas que se la toque; sin em- 
bargo, como se trata de crear una 
tarifa intemedia, se puede, por 
principio, hacerle experimentar 
tambih una reducci6n proporcio- 
naI y bajada a .................. 50 

considerando que nuestras colonias no suminis- 
tran sino una ddbil parte del aprovisionamiento 
de Francia y que este producto que se toma en 
lastre como primera capa de carga o como com- 
plemento y medio de estiba, es un recurso que 
conviene siempre disponer a mes tros barcos. 

Afgodh : de las colonias francesas fr. 5 ..................... -delaIndia  10 . *.................... - de Turqufa :. 15 - de otras partes fuera de Europa 20 

Elevacion de la sobretasa para la mer- 
cada extranjera del golfo de Me- 
xico ........L..................... 

Para este articulo, no quisieramos tasa inter- 
media : pediriamos la franquicia, es decir, la asi- 
milacian m p l e t a  a la mercanda colonial fran- 
cesa. Vamos mas lejos y diremos que una tarifa 
inteligente, una tarifa que quisiera trabajar para 
el porvenir, sin preocuparse de lo que pudiera 
parecer insiilito en el presente, pundria esta asi- 
milacidn por O en la columna de las cifras. Esto 
pide alguna expIicaci6n. 

Tememos que no se haya considerado sana- 
mente este producto desde el punto de vista de la 



aplicaci6n de la tasa intermedia. Y aqui no re- 
procharemos al honorable diputado de Dieppe, 
que fue e1 primero en tener el valor de llevar h 
cuestion a la tribuna, de haberla comprometido 
hasta cierto punto al mirarla desde demasiado 
arriba. Como todos 10s espiri tus ardientes que 
perciben su tema al primer abrazo, se ha lanzado 
de un salto a 10s limites de lo posible. 

El ha visto seguidamente al algodon de las 
mercancias de la Uniiin haciendose, por Ia via del 
deposito colonial, concurrencia a si mismo en pro- 
vecho de la navegacidn francesa. Esa es una con- 
secuencia que ciertamente puede desarro Ilarse en 
el porvenir, pero que es demasiado hipotetica para 
hacer de ella la base de una combinaci6n econo- 
mica. Diremos ademas que se presenta con pro- 
porciones demasiado considerables para que sea 
buena tactica presentada asi de inmediato. Lo 
que hace la fuerza de la Unibn, acerca de esta 
materia prima, es que tiene como el monopolio 
de nuestro aprovisionamiento. Asi a lo que hay 
que tender por la combinaci6n indicada, es prime- 
ro a provocar el desarro 11 o del cultivo de1 algod6n 
en los distintos centros del golfo de MtSxico, que 
todos ellos son mas o menos capaces de producir- 
lo. Luego mediante nuestro favor de deposito, ha- 
cer masa, en provecho de nuestra hilanderia, de 
esa produccih que hoy se malgasta y se pierde 
en las fhbricas del mundo, como un grano de are 
na en el mar. Las tarifas no son inmutables : lo- 
grado el efecto, cesada Ia franquicia y e1 derecho 
a establecer se haria tanto mhs fructuoso, por mo- 
derado que se lo haga, cuanto la combinacion haya 
resultado d s  cornpletrirnente. Hace falta, desde 
el punto de vista de esta nomenclatura, decir to- 



dada aqui una palabra sobre el azkar. No la he- 
mos hecho entrar en nuestra clasif icacib, porque 
hemos temida caer en el emor que reprochabamos 
ahora mismo a un espfritu inteligente. Toda modi- 
ficad&~ que toque a este importante producto ,to. 
ma en efecto inmediatamente proporciones casi 
temibles; puesta fuera del derecho comun ewn& 
mico por la ley del 3 de julio de 1840, cuyo articu- 
lo 2 prohibe tocar a su fijaci6n de tarifa sin la 
intervencion del poder legislativo, tratar de com- 
prenderla en una combinacibn nueva es aumentar 
la suma de dificultades que encuentra todo lo que 
brota de los hiibitos de la rutina. Por otra parte, 
en la situacion de conflicto organizado que nace 
de la presencia del anicar indlgena sobre el rner- 
cado frands, habria imprevisihn y peligro en cual- 
quier tentativa que pudiera tener por consecuen- 
cia el aumentar la masa del azucar extranjero que, 
a pesar de la sobretasa protectora, viene a alimen- 
tar la acumulacion. Sin embargo, hechas estas re- 
servas, diremos que a nuestro parecer no sera im- 
posible, en el proximo ajuste de la ley de los 
aziicares, hacer la parte de ia mercancia de depo- 

m sito colonial, cuanto a este ~roducto. Nos funda- 
mos en el hecho de que, a pesar de la sobretasa 
de la legislacion actual, el azucar de las colonias 
vecinas a Martinica y Guadalupe, cuando le faltan 
las ocasiones de transporte directo, vienen a ve 
ces a buscar en su escala el favor de 15 fr. por 100 
kg., que el art. f de la ley del 3 de julio concede a 
la importacien bajo pabell on frances. Asi es como 
el deptjsito de Martinica ha recibido, en 1843, una 
cantidad de 23.260 kg.; el de Guadalupe, en 1842, 
una cantidad de 798.630 kg. y en 1843 una canti- 
dad de 139.756 kg. Esos d c a r e s  vienen general- 



mente de h r t o  Rico; y tsa es la razon por la que 
se dirigen con prpferencia al deposito de Guada- 
lupe m& cercano que el de Martinica al lugar de 
produ~cibn."~ Pues bien, si en el estado actual de 
cosas sucede que una cantidad dada de anicar ex- 
tranjero viene a buscar el favor del pabell6n fran- 
ces en el dep6sito de las Antillas, no es posible, 
akdiendo un ligero aumento a la cifra de este 
favor, convidar a esta navegacih indirecta a Ia 
casi totalidad de los de Ia produccidn occidental ... que penetran en nuestro mercado Se podria, 
pues, en este limite, y bajo el beneficiu de estas 
observaciones, anadir el azucar a la nomenclatura 
indicada, escribiendo las cifras siguientes : 

Derecho sobre d atar colonia1 fran- ......... tes de Amkrica, los 100 kg. fr. 45 
Derecho sobre el azucar colonial ex- 

tranjero de Amkrica en procedencia di- ............ rectabajopabelI6nfranc6s 65 

............ Elevacion de la sobretasa 20 

Ahora bien, creemos que se podria sin inconve- 
niente y sin peligro para n i w n  interes, reducir 
esta sobretasa en 3 francos en favor de la mer- 
cancia de depOsito y ponerla en 17 francos. 

Pedixernos sobre esta cifra algunas explicaao- 
nes que demostra~dn que no es una simple ata 
nu~lci6n de fantasia. Se sabe que la sobretasa que 
alcanza al aziicar extranjero bajo pabell6n exhan- 



jero constituye una verdadera prohibicion (40 fr.). 
Es preciso, pues, que el destinado a nosotros es- 
pere en el lugar de praduccih a que nuestro p a  
beIl&n se presente para cubrirlo. Ahora bien, el 
barco frands va primero a las donias  francesas, 
y no levanta, como se dice, para los centros veci- 
nos sino cuando se le llama a eIlos y a falta de 
haber encontrado un flete de su conveniencia. El 
pequefio intercurso intermedio, que se efectiia en 
este caso, se hace sin provecho para nadie. Nadie 
tiene pues que perder en que nuestros barcos t* 
men en el deposito colonial el cargamento que 
van a buscar a1 lugar de produccion. Ahora bien, 
al conceder una moderacion de 3 francos por 100 
kg. a1 azucar extranjero que viene antes de nues- 
tros navios al deposito coIonia1, no se hace sino 
reembolsarle lo que le habrA costado el trayecto 
de esa escala. De esto se convenceran fhcihente, 
al descomponer esta cifra, todas las personas que 
tengan alguna idea del gran cabotaje co1onial. Asi, 
3 francos por 100 kg. de d c a r  repres&tan 15 fr. 
por barrica, es decir, un flete de cerca de 3 dine- 
ros y medio, que es la tasa media de ese trabajo. 
Se ve pues que se trata menos aqui de una ganan- 
cia que cubrir que de un gasto que reembolsar. 
Digamos por otra parte que esta misma conside- 
mi611 se aplica a la idea del sistema; y para quien 
quiera tomarse bien el trabajo de reflexionar en 
eIIo, la cuestion de las tasas intermedias que pa- 
rece una novedad, no es mas, tomhdoIo todo, que 
la aplicacl6n a la navegacion por escaia de las In- 
dias occidentdes de la moderacidn de tarifa de 
que se beneficia Ia navegacion directa de las In- 
dias orientales. Es el mismo principio de igual- 
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dad: un alivio concedido a la mercancfa por la 
mayor sama de gastos que ha experimentado. 

Que si del modo complejo pasamos al modo 
simple, diremos que la reduccion de un tercio de 
la sobretasa nos pareceria un favor suficiente para 
establecer h nueva corriente comercial y dema- 
siado d&il para hacer nacer ninguna perturba- 
cidn seria. 

Tal es el sistema de las tasas intermedias que, 
antes que haya pasado largo tiempo, se aplicara 
a las mercancias extranjeras que pasan por los 
depc5sitos coloniales. 

Ahora bien, creemos que puede haber lugar a 
aplicarla igualmente a las mercancias de la isla 
de Santo Domingo. Esta idea es bastante nueva y 
parecera tal vez indita, para que se nos permita 
presentarla con todos los desarrollos que lleva 
consigo. Vamos con este fin a dar un trabajo tan 
compIeto como sea posible sobre el producto eco- 
nbmico que sirve de base a la combinad611 que 
quisidramos ver adoptar. Este estudio ofrecer& 
por otra parte un canjunto de datos y de cifras 
bastante curioso, para que pueda tener alguna 
utilidad, aun fuera del marco en que lo hacemos 
figurar. 



Capitulo Quinto 

SAMANA. - CUESTION DE LOS CAFES 
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Como 10 prueba aquel dicho de una mujer 05 
Iebre que hemos recordado, e1 gusto del cafe no 
fue al principio en Europa sino un asunto de me 
da y de fantasia. Cuando en la segunda parte del 
siglo xwr, se abrieron lugares pubIicos al consu- 
mo especial de este licor, fueron el atractivo de la 
novedad y los placeres de la conversaci6n que su 
dulce calor parece provocar, mas que la satisfac- 
ci6n de una necesidad verdadera, los que le atra- 
jeron parroquianos. - 

POCO a poco los cafh se multipliuuon; UM es- 
pecie de instinto parecib revelar a las masas que 
habia en el rico sabor del licor adbigo otra cosa 
que una agradable golosina, hecha para el palacio 
del rico: el consumo llego con rapidez a las cla- 
ses medias y comenzo a ganar las clases inferiores, 
es decir, que entr6 por un camino de progresi611 
normal y regular. Asi un siglo despues de la epoca 
que acabamos de indicar, en 1789, las colonias de 
santo Domingo, de la Martinica, de Guadalupe y 
de Reunion enviaron a su metropoli un total de 
85473,250 libras, que se repartia asi : 

Santo Domingo, cifra ya indicada . 68.151.180 
LaMarthica ..................... 9.611220 
LaGuadalupe ..................... 3.710.850 
Bourbon (Reunih) ............... 4.000.000 

Estas tres ultimas cantidades son suministra- 
das par las estadlsticas del departamento & la 
marina. No hemos encontrado para las otras c+ 
lonias que Francia poseia entonces y que luego 
ha perdido, sino datos demasiado contradictorios 



para merecer ser reproducidos. Parece estableci- 
do que el consumo de la Gran Bretana no 11 egaba 
en Ia misma @ca a un milion de libras."' 

Aunque las clasificaciones del comercio no sean 
infalibles, como descansan siempre sobre un pro- 
medio de apreciacih que tiene por verdadera ba- 
se Xa preferencia del consumidor, tienen incontes- 
tablement e un cierto valor relativo. Anadiremos 
que los productos que como el cafk, son a la vez 
objeto de alimento y de deleite, tienen derecho a 
ser cuidadosamente clasificados y bajo esta rela- 
cibn parece tan natural distinguir la procedencia 
del cafe como la cosecha de los vinos. He aqui pues 
Ias especificaciones adoptadas a es& respecto en 
el comercio, con las principales senales de recono- 
cimiento. 

El M o h  es e1 primero, el mas caro y el mas 
estimado de 10s cafes, pero es al mismo tiempo 
aquel cuyo aspecto es el menos atrayente a la vis- 
ta. Sus granos son en general pequefios, casi r e  
dondos y como contraidos: se diria un fruto to- 
mado en su madurez por e1 sol y cuyo germen se 
ha secado; tienen muy poca piel; su color es mAs 
amarilla que verde. 

El Martinica ha sido siempre clasificado des- 
puds del Moka por Ia excelencia de su aroma y lo 
franco de su gusto; pero el color es distinto: tira 
mas a lo verde que a lo amarirlo. E1 grano, que 
lleva casi siempre los fragmentos de una cubierta 
plateada que s61o la torrefaccidn hace caer, es mas 
alargado y redondeado en sus extremidades; es 
tambien m a s  voIuminoso; pero los ojos perciben 
fkilmente en la masa un gran numero de esos gra- 

111. V h ~ e  el Dictionnm're du Cmnrerce que la pone en 
900AW libras y la cifra de 1807 que damios mas adelante, 



nos de dkbil apariencia de que acabamos de ha- 
blar: el sol colonial, si se puede decir, los ha he- 
rido con un rayo arabigo; y escogidos con cuidado 
tienen cabida de Moka en el comercio. Pero este 
f mude gas tronomico tiende a desaparecer por fal- 
ta de alimento : porque las &as que daremos en 
seguida demuestran que el cafe Martinica ya no 
entra sino en propoxibn insignificante en el con- 
sumo. 
El Guadalupe esta clasificado despues del Mar- 

tinica; sus cualidades se le acercan mucho; sin 
embargo se las considera como menos pronuncia- 
das. Se ve que sus frutos, anchos y regulares, han 
llegado todos a su pleno desarrollo; diferencia 
que procede de que la Guadalupe esti  menos re 
gada y con mas bosques que su hermana y vecina 
del mar de las Antillas. Cuanto al cdor, que LO 
esta estriado por ninguna pelicula, ofrece mas bien 
el tinte gris del plomo que el verde. Veremos que 
la produccibn de Guadalupe es un poco nnas fuer- 
te que la de Martinica. 

El Borbon, salido del Moka, puede decirse que 
en h e a  directa, es con el Martinica el que se le 
acerca m&, pero en la forma solamente, porque 
la temperatura de nuestra rica colonia del oceano 
Indico no tiene d poder de1 sol de las Antillas. El 
caf6 de Borbbn es e1 Wco que tiene realmente 
derecho a esa clasificacidn comercial que se aplica 
a casi todos 10s otros, y especialmente al de Mar 
tinica, y que se formula asi : fino verde, fino ama- 
rillo, ordinario. Las expediciones de Borbon son 
en efecto las unicas donde las clases son entresa- 
cadas y repartidas en balas distintas. 

El Haiti o Santo Domingo, como dice todavia 
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nuestro comercio obstinado, es de la misma fami- 
lia que el Martinica, pero modificado tambidn por 
la temperatura del suelo. Los granos son general- 
mente alargados y terminadas en punta; la pelicu- 
la que conservan a veces es m i s  rojiza que blanca. 
E1 caf4 haitiano, frecuentemente rechazado en el 
comercio, no es por eso en realidad de calidad in- 
ferior : es al poco cuidado que preside su me jo- 
ramiento a lo que debe pedirse cuenta de su infe- 
rioridad accidental; es porque no se lo despoja 
con bastante prontitud de su pulpa, no se parali- 
zan bastante pronto por la accibn del sol las cua- 
lidades fermentables de esa pulpa, por lo que CXP 

munica al grano ese sabor ligeramente acidulado 
y ese aroma poco atractivo que los consumidores 
le reprochan, Granos negruzcos y frecuentemente 
en pedazos, fragmentos de silex, indican por otra 
parte que ese cafd es ni8s bien recogido que esco- 
gido; lo que constituye siempre una inferioridad. 
Es pues con respecto a su pasado y en considera- 
cidn de lo que puede llegar a ser con m& cuida- 
do, por lo que la mercancia de nuestra antigua co- 
lonia se encuentra hoy clasificada en cuarto lugar. 

El Cayena es tA mal conformado, ancho y aplas- 
tado; estk cubierto por una pelfcula blancuzca 
que se extiende con frecuencia hasta sobre el lado 
aplastado y le da un aspecto casi uniformemente 
plateado; pero el grano mismo es de un verde ne- 
p z c o  y apagado; esta por lo demh ricamente 
dotado cuanto al sabor.'" Cayena prwduce mucho 
menos todavia que Martinica. 

112. No hablamos &l producto antano muy celebre de la 
lacalidad llamada Montana de pluta, que verdadememe ya no 
&te hoy. 



El Cuba es m a s  pequeno que las especies pre- 
cedentes; sus granos en general muy limpios estan 
frecuentemente contraidos como los que ya he- 
mos nombrado; su color es de un verde tirando 
a gris. La cualidad es buena, sobre todo la de la 
cosecha de Santiago. 

Vienen desputk, con diferencias demasiado po- 
co sensibfes para consignarse aquf, las otras pro- 
cedencias que el comercio pone en el orden si- 
guiente : 

Ceildn 
Puerto Rico 
Brasil 
Java 
Sumatra 
Jamaica 
Manila. 

Todo lleva a creer que el cafd de Am6rica ya 
no es lo que era en eI tiempo de Desclieux y que 
nuestros padres lo consumian mas sabroso y mas 
sustancial que nosotros. La enfermedad que de- 
vora a la planta, vigoroso arbusto al que se creia 
capaz de desafiar todos .los azotes, no seria un 
indicio de degeneraci6n radical, que muchas cau- 
sas tenderian a herir este producto con una infe- 
rioridad relativa. Asi cuando era para nuestras is- 
las objeto de una industria principal, su cultivo 
se hacia con mAs inteligencia; una mayot suma de 
cuidados se poda en su preparacih primera, ope 
raciini delicada que tiene m a s  influjo de Io que 
pudiera suponerse en sus calidades intrinsecas. 
Ademfis, recogido en cantidades considerables, po- 



dia formar por si solo el cargamento de navios 
que lo IIW8ban a Europa y no se encontraba mez- 
clado, con su naturaleza delicada casi tan impre- 
sionable como la del te, con otros productos que 
como el azucar, la pimienta y la canela lo conta- 
minan con sus dores. Cuanto al mal inanimado o * 
viviente que devora la planta, los muchos experi- 
mentos cientfficos a que se ha acudido para com- 
batirlo han quedado hasta ahora sin resultado. 
Hasta se han hecho varias tentativas por el go- 
bierno para renovar la simiente del cafa de n&s- 
tras colonias volvihdola a templar de alguna ma- 
nera en su origen; especialmente en 1823 y 1841, 
anos en que se dirigieron expediciones especiales 
de Borb6n sobre Moka y el ~exnen!~ Ninguna me 
jora importante ha resuhado de estos e~luerzos!~ 

Los actos que rigen hoy el d e  en Francia son 
las leyes de aduana de 28 abril 1816,2 1 abril 18 18 
y 17 mayo 1826. Establecen la tarifa siguiente, que 
ya hemos indicado en parte: 

113. Vease para Ia primera tentativa d trabajo publicado 
en los Amides mmMtirnes et coloniaIes, aiio 1632, t .  11, p. 56& y 
para la segunda, la misma wkcibni, a80 1842, segunda parte, 
t. 11, donde se encuentran pagina 189 el informe del senor al. 
f b z  de navfo Pessama, encargado del viaje al, inteTior de las 
tierras, y en la pagina 942 el del senor capith de d e t a  Je 
henne, amandante de k expedicibn. 

Tumariiuy de h misma oolmdon, para reproducirlos en 10s 
anexos puestos al fin de este vdttmen, las prociasas inf- 
cioaes que el sefIor Perville, naturalista del Museum de Paris, 
agregado a la expedicion de la Prhoyante, ha dado al departa- 
mento de marina, sobm el cultivo y Ia recold6n del cafe en 
el Yemen. F i e n t e  para hacer esta parte de nuestro -bajo 
a que se encuentra referida la soluci6n que proponemos, tan 
completa como es posible, unimos a esta primera cita la uite 
-te comunicacion hecha a la Reme cofowaie sobre un 
~ u e v o  muho para descascarar el cafk 

114. V h s e  los resultados de la siembra hecha en Borbbn 
en la Rewe cdontale, ano 1844, t. 111, p. 3u6. 



h 100 kg. 
h l a m m c a m i a d e  Idem8sai l4ddCab0,  . a 90 

las colonias francesas: 1 de Am- . . . . . a 60 
- dc d s  alla del &tbo . a 78 
\ cie otra parte, por & Pamladcl cxtranjeru: . 

franceses. . . . . a 95 
i=bilratX-. . a101 

~ l o s ~ t ~ .  . . . . . . . . - 100 

Separando un promedio de las diversas proce- 
dencias que concurren, experimentando estos di- 
versos derechos, a formar la cifra total del con- 
sumo de Francia, se encuentra que el caf6 no lle- 
ga a nuestro mercado sino despues de haber pa- 
gado un derecho de 80 fr. 86 c. los 100 kg., sin in- 
cluir el 

Con excepcidn de la cifra de 78 fr. sobre la 
mercancia extranjera de mas alM del Cabo, que es 
una reducci6n de la de 95 fr. establecida por la 
ley de 1816 las diferentes leyes que acabamos 
de mencionar no han hecho sino repetirse religio- 
samente en lo tocante al d6; hay que anadir que 
la tarifa que d a s  establecen no es sino una exa- 
geraci6n de la de 1814. En efecto, la escala de 
181 4 (ley del 17 diciembre) es tsta : Colonias fran- 
cesas sin distincion, 60 fr. Extranjero sin distin- 
cion por barcos franceses, 75 fr. Extranjero por 
barcos extranjeros, 80 fr. 

La ley del 6 de mayo de 1841 ha establecido 
una especifiuci6n nueva: admite al derecho de 
78 fr. la mercanda de los estabkcirnientos france- 

115. El vmcdio del derecho souortado por el h r  es de 
cerca de 45 fr. loo 100 kg. tomando como base de Eglculo d 
aIio 1844 y por dementes: 41325.039 fr. pedbidos sobre la 
mercancia d d a l  frsncesa: 7.600.935 fr. sobre lar mereanda 
extranjera; 9.W6.381 fr. sobre h rnwcanua indigena. 

I f a  Esta rcmicn6n no fue por lo demas sino la con- 
seaxda del principio ~ n e r a l  adoptado entonces para todas 
Iap memudas de La India 



ses de la costa midental de Africa, ya sea recm 
lectada alli ya sea depositada alli por indigenas. 
Esta rnercancia es muy minima. 

No mencionamos sino para recordarla la re- 
duccion del quinto establecida por la ley del 2 de 
julio de 1836 sobre el caf6 y otros productos na- 
turales (exceptuado el aziicar) importados por bar- 
cos franceses de las islas de la Sonda; este favor, 
destinado a alentar la navegacion mayor, fue m 
tirado debido a los abusos a que dio lugar. 

Que si ahora buscamos los efectos de esta ta- 
rifa en el mercado y la aplidramos a Ia mercan- 
cia de Haiti, la que, como veremos, suministra el 
elemento m& fuerte a la cifra del consumo de 
Francia, encontraremos los siguientes resultados : 

Cafcs H d t f  Ils ados por barcos franceses, 
Y . L  ni &%sito 

Los 100 kg. 
Fino ordinario . , . . . . . de 82 a 84 fr. 
Bu- ordinario , . . de 78 a 80 fr. 
Ordinario . . . . . . . de 76 a 78fr. 

Para entrar en el consumo, estos cafes deberan 
pagar a la aduana, sin distincion de calidad : 95 fr. 
los 100 kg., m& el dCcimo, o 9 fr. 50 c., lo que hace 
un total de 104 fr. 50 c. Es decir, que para la ca- 
lidad que obtiene el precio m8s elevado, el derecho 
sobrepasa ese precio de 20 fr. 50 c., mientras que 
para la calidad que no obtiene mas que el precio 
de 76 fr., la diferencia es de 38 fr. 50 c. 

El precio medio del detalle que esta determi- 
nado para esta mercanda, es de 2 fr. 50 c. el kgF7 

117. LB rmeza y la superioridad de Ia memanda cpionial 
tfaneesa, al hacer de eiia un objeto de consuato aristocrsltmco, su 
p r s e i o d & ~ e s u n p r m r i e d I l o & 3 f r . 7 O c . e l ~ .  
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Inmediatamente tendremos ocasidn de volver so- 
bre estas cifras. 

Desdamos  hacer nuestro estudio tan com- 
pleto como es posibIe sobre un producto consumi- 
do, si se puede hablar asi, animdmente, es decir, 
sin que nunca se hayan dado cuenta verdadera de 
su valor como elemento de alirnentaci6n publica. 
Quisihmos un trabajo cientifico, pero al mismo 
tiempo practicu; en otros t&minos, un analisis 
de sabio que se ciiia a no salir de los datos pro- 
saicos en que entendemos colocarnos. Nos hacia 
falta aI mismo tiempo un nombre capaz de hacer 
autoridad: nos hemos dirigido a un hombre que 
nos designaba su tendencia bien marcada a hacer 
la ciencia popuiar y sobre todo util, E1 senor pro- 
fesor Payen, miembro del Instituto, ha querido 
entregamos el analisis siguiente, emprendido a p e  
ticion nuestra. No hay ninglfn lector serio que no 
quede impresionado por las conclusiones de este 
notable trabajo, y que no nos agradezca el lugar 
que le hemos dado. 

Ensayos analiticos sobre el cafd 
at Algunos indicios sobre la composici6n del cafe 

se publicaron en los Anales de quimica, t. 63 y 69, 
por Paysse y Chenevix. L a  autores de las dos me- 
morias examinaron con cuidado varias de las pro- 
piedades Eisicas del cafd y dieron prudentes con- 
se jos sobre el grado de torrefaccibn conveniente; 
pero no describieron de una manera precisa nin- 
guno de los principios inmediatos contenidos en 
esta sustancia, 

~Cadet de Vaux y Cadet de Gassicourt creye- 
ron reconocer en el cafC el &ido galico, una resina, 
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albumina. una esencia concreta, un principio aro- 
matico y un mucilago abundante. Estas materias 
incompletamente designadas ofrecen solamente aI- 
gunas analogfas con los principios inmediatos bien 
definidos que contiene el caf6. 

~Runge descubrio y Robiquet estudib cuidado- 
samente la cafeina, sustancia ni trogenada, cris ta- 
Iizable, que el cdor puede sublimar en agujas pa- 
recidas al k ido  benzoico; la cafeina es identica 
con la teina encontrada despuds en las hojas de 
td y que s e a n  los d l i s i s  de los sefiores Woehter 
y Liebig, contiene 0.288 de nitr6geno. Robiquet 
ha senalado ademas en el cafe sustancias grasas, 
de las que una seria adoga a las resinas y dota- 
da de un sabor acre; al1 i encontr6 una materia azu- 
carada de olor balshnico; precis6, mejor que se lo 
habia hecho hasta entonces, los resultados tStiIes 
de la torrefacci6n de1 cafe. Un habil quimico ale- 
man, el senor Rochedeler, comprobd en 1844 
(Journal de phurmacie) la wmposici6n de las ma- 
terias grasas del caft5, del que efectivamente reti- 
r6, por saponificacibn, &cid0 de palmitina y kido 
oleico : mostro que el cafd no contiene resina; por 
fin, indid la presencia de una sustancia nitrogena- 
da, la legumina, y considero al tejido resistente co- 
mo formado por completo de una de las sustaxi- 
cias leiiosas que he hecha conocer. Por fin, sobre 
la autoridad del nombre del Senor Liebig, admi- 
tiendo que la unica sustancia nitrogenada analoga 
al aloxano y a la taurina se encuentra en Ia infu- 
s ih  del cafd, se miraba como resuelta la cuestih 
de la fdta de propiedad nutritiva en esta infusion 
de los granos tostados. 

%Nuestros conocimientos quimicos sobre el ca- 
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f6 estaban ahi, cuando el sdior Lepelletier de 
Saint-Remy me preguntb cual podia ser la compo- 
sici6n de la infusidn ordinaria del cafe, sus propie 
dades nutritivas, tomadas separadamente o en la 
asociacidn usual con la leche y el azucar. 

 los trabajos que acabo de recordar no conte 
nian los datos necesarios para resolver estas cues 
tiones importantes, que se refieren a una produce 
ci6n de los cultivos coloniales, objeto de gran con- 
sumo. 

&npi.endi algunas investigaciones con objetu 
de Uegar a este fin, y vi pronto que la dificdtad 
era mayor de lo que habia supuesto ai principio. 

 habia en efecto que determinar la naturaleza 
y el nfimero de los principios inmediatos anterior- 
mente indicados. A este mspecto, se va a ver'que 
las ideas adquiridas eran sumamen te incompletas. 
Debia ademas conocer las proporciones y las cua- 
lidades de las sustancias disueltas en Ia infusidn, 
el infiu jo de una tostadera mAs o menos avanzada 
sobre las cantidades solubles, como sobre el peso 
y el volumen del producto tostado : cosas todas 
indeterminadas hasta ahora. 

I ~ A  fin de llegar mas pronto a conseguir estos 
datos, hice un primer examen nipido bajo el mil 
croscopio y con ayuda de los medios simples y 
precisos indicados en una memoria acerca de los 
desarrollos de los vegetales)" el yodo, el acido Sul- 
Mrioo, y algunos disolventes (eter, alcohol, agua, 
sosa, amoniaco) . Obtuve los msdtados siguientes 
sobm la estructura interna y la composicih de 
los granos del cafd comercial, descortezado en tres 
pelfcub. 



&a masa resistente, de apariencia c6rnea, que 
forma el endospermo de estos granos, despojados 
de su pericarpio, presenta un tejido de Aulas yux- 
tapuestas, de paredes p e s a s ,  ahondadas por ca- 
vidades irregulares, a veces haciendo comunicar 
entre si varias de estas c&das, lo que explica e1 
agotamiento posible del cafe simplemente que- 
brado y las perdidas que la inmersion de los gra- 
nos les hace experimentar. 

&as paredes espesas disgregadas adquieren, en 
presencia del yodo, esa coloracion anil que deno- 
ta Ia celulosa, luego se resueIven en solucidn que 
indica la dextrina. Los organismos teiiidos de co- 
lor anaranjado por estos reactivos y persistentes 
senalan con su composici6n nitrogenada : 1 .: una 
cuticula periferica que recubre en todos sus re 
pliegues Las superficies del endospermo; 2: las 
membranas esponjosas que llenan todas las & 
lulas epidermicas y encierran materias oleiformes 
(grasas y esenciales) y coloreadas; 3." membranas 
d o g a s  que contienen sustancias grasas: 4P fi- 
nalmente membranas lameliformes extendidas en 
los meatos interceluiares. Antes de la separacion 
de las paredes, un matiz amarillo especial descu- 
bria la presencia de una materia nitrogenada que 
inyecta la celulosa. 

*Estas primeras observaciones demostraban ya 
la presencia de dos sustancias no entrevistas antes, 
la ceIulosa y varios organismos nitrogenados re- 
sistentes, que hacian prever leyes nuevas, enuncia- 
das en la obra citada, sobre la composicih de los 
vegetales. Guiado por estas observaciones, procedi 
a investigar sobre la composici6n inmediata que 
esta representada en la enumeracion siguiente : 
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Cafe Marrhica eta estado nornoaI 

Agua higrosc6pica. . 12 
Celulosa. . . .  33 
2 materias grasas. . 1 0 9  
Glucosa, dqxrrfna, materia extrao 

tiva y pMCipt0 marga soluble 
en alcohol . 21,W 

M t e  esencial. . . . . .  0 s  
C m  . . . .  1 3  (*) . 
Organismos nitrogenados , . . 3 i (9 L 
Caseha; legumkirt; materia verde dc -m SU-. 

soluble en agua; sustancxa solu- das niaogm- 
das m I m J  a 

ble en agua y e1 alrohoI debil, 1s,o par 100 de 
dota& de warios propiedndes de 
la gImina . . . . . . .  19 

Sdes y compuestos mimraks: si- 
licam, fdatos, sal vegetal de 
potasa, cal, magnwia, ciortaru 
depotasia,siiIce. . 6 

=Se ve que e1 cafe no contiene menos de dieci- 
siete sustancias organicas, de las que solamente 
tres reclaman una determinacidn mas precisa, lo 
que no podria reducir su niimero, porque una de 
ellas podre ser desdoblada y un dcido organico 
se Ie anadir8 muy probablemente. Los compues- 
tos minerales y el silice elevarian a 24 el ni5mero 
de las sustancias que encierra el cafe. 

.A las dos materias nitrugenadas que los an6- 
lisis anteriores indicaban (cafeina y legumina), 
hay que anadir la caseina, una sustancia analoga 
a la giutina y los organismos nitrogenados que se- 
gregan los aceites, etc. 

.La celulosa, que no se habfa encontrado alli, 
forma la trama sdlida y cerca del tercio del peso 
totax. 

n h r a  apreciar Ias propiedades nutritivas de 
la decuccion del cafe, intente primero determinar 



cuales eran las sustancias que podrian ser extrai- 
das por el agua fria e himiente, trathdolo, ya en 
estado normal, ya despues de una torrefaccion 
mas o menas avanzada. 

.El lavado con agua fria y con agua hirviendo 
del caM Martinica, dividido a la lima, dejo 0,487 
de materia insolubIe, lo que representaba para 100 
partes del cafi normal la composicibn siguiente: 

sustandas disueItas . . . . . * . 40 
Agua higrwo6pica. . . . . . . . 11.5 
Matetla insoluble , , . . . . . , . 485 

&omo la materia no disuelta no contenia mas 
que 0,045 de aceite graso incoloro, los organismos 
nitrogenados y rastros de caseina, legumina y com- 
puestos minerales, se ve que la mayor parte de 
las sustancias o w c a s  e inorgdnicas nutritivas 
estaban contenidas en la solucion : me parece de 
ber decir lo mismo del producto liquido obtenido 
a1 filtrar e1 agua hirviendo sobre el cafe tostado 
al punto conveniente. 

,Sin embargo, para llegar en este punto a da- 
tos precisos, crei deber determinar primero los 
efectos de la torrefaccion sobre el volumen y el 
peso del cafe, luego la composicion elemental de 
los productos comparativamente con la de los ex- 
traidos de la decoccion, teniendo cuenta del agua, 
de las proporciones disueltas y en dstas de las ma- 
terias inorghicas; finalmente de las dosis de ni- 
trdgeno en la sustancia organica. 

.El cafi tostado de manera que tome un tinte 
rojo claro, conserva el d x i m o  de aroma y de 
peso, pero desarrolla menos materia colorante; 
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por esta GItima h n ,  es raro detenerse en este 
primer t h i n o .  

m 1 0 0  partes en peso pierden, por semejante 
tostadura, 15, y se reducen a 85. 

niOO partes en voiumen adquieren, en la misma 
operacibn, un volumen de 130. 

=La torrefaccibn, llevada un poco mas ade- 
lante, desarrollando un color marr6n y acercanl 
dose al grado mas ordinario, corresponde a una 
perdida en peso de 20 por 100 y a un crecimientai 
de volumen en la relacibn de 100 a 153. Esta hin- 
chazon considerable es fkil de comprender en m- 
z6n de la propiedad que poseen las sustancias ni- 
trogenadas interpuestas en el tejido, de hincharse 
al calor. 

aSi se lo calienta mb todavia y de manera que 
se cause una coloracion parda y una especie de 
barnizado en toda la superficie de los granos, la 
perdida en peso se eleva a 25 por 100. 

lapara reconocer el infiujo de esta perdida en 
la proporcih de las sustancias nitrogemdas, he 
hecho comparativamente Ios andisis del cafe nor- 
mal y del cafe tostado. Este es el, resultado de ta- 
les operaciones : 



Se ve por este cuadro que 100 kg. de 
crrf4 normal, que contienen : de nitrogeno 2,45 
Habiendo dado 76 kg. de cafe tostado 
pardo que no contenian sino: de nitro- ........................ ...... geno ..? 1,77 - 
La pdrdida en nitr6geno o en sustancias ............... orghicas equivdentes = 0,68 

•âEsta pdrdida en sustancias nitrogenadas se 
eleva pues a m a s  del cuarto de la cantidad total. 
Pero no se podia apreciar su importancia real sin 
averiguar si Ia proporcion de las sustancias wlu- 
bles no habia sidq aumentada por la torrefacci6n 
mas avanzada. Se debe comprobar las proporcio- 
nes de sustancias solubles en el agua hirviendo re- 
lativas a cada uno de los grados de tostadura. 

 las diferencias son insignificantes; dejarian 
en todo caso la ventaja al producto de la nrsls li- 
gera torrefaccibn, porque la pCrdida en sustancia 
soluble esbria sensibkmente en la misma rela- 
ci6n con la perdida de peso. 

#Sin embargo, convenia establecer la compa- 
racidn de otra manera. En el uso corriente, no se 
debe agotar el cafe, para evitar una mezch dema- 
siado debil, ya para anadir las Ultimas porciones 
privadas de aroma; obrando pues como se hace 
en la preparacibn ordinaria, filtrk en 100 g-OS 
de cada uno de los cafes molidos un litro de agua 
hirviendo; las cantidades de materia arrastradas 
en cada infusi6n fueron determinadas por la eva- 
poracion a sequedad de los liquidos y se obtuvia 
ron los resultados siguientes : 
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 proporciones de las materias disueltas por la 
fiItraci6n de 1.000 gramos de agua hirviendo s e  
bre 100 de cada producto : 

Asf, por una sola Hltrscion, sin agotar, se 
obtiene del cafe rojo la mitad d s  de lo que da el 
cafe marron y m& de un cuarto por encima de lo 
que deja disolver el cafe marrbn. 

.Las diferencias rclativas a las cantidades de 
aceite esencial y de aroma van en el mismo senti- 
do y ademh ia torrefaccion hasta e1 color pardo, 
al alterar demasiado profundamente las materias 
organicas nitrogenadas (organismos, cafeina, le&- 
mina, gektina) desarro 11 a aceites ernpireumaticos 
de olor desagradable. 

.Quedaba por considerar bajo los respectos de 
sus cuaiidades nutritivas ya la infusih acuosa, ya 
las mezclas usuales que entran en la alimentaci6n 
de los pueblos. 

mConociendo, por las experiencias que acaba- 
mos de indicar, las cantidades de extracto obteni- 

3 das por la filtracion de un Iitm de agua sobre 100 
gramos de cafe, d e b h o s  evaluar las proporcim 
nes de sustancias nitmgenadas contenidas en esos 
extractos. Veamos Ios resultados de estos analisis : 



#Se observara que los extractos encierran en 
promedio el cuarto de su peso de sustancias nitro- 
genadas representadas por 1a composici6n de la 
legumina, de la cafeina y de la ghtina, entrando 
la cafeina misma en una parte mas dkbil; el exce 
dente esta formado por otra parte de sales utiles 
a la alimentacion, de sustancias congeneres al az& 
zar, de un principio amargo y de una esencia aro- 
matica. Es evidente que tal reunion de principios 
inmediatos debe considerarse como dotada de pro- 
piedades nutritivas proporcionadas a su pesa. 

#NO es menos notable que en las sustancias 
extraidas de 100 gramos por un litro de agua hir- 
viendo, la proporcion de las sustancias nitrogena- 
das sea sensiblemente igual. Como por otra parte 
la cantidad de los otros elementos nutritivos es 
mas fuerte en la infusidn del cafd menos tostado, 
es evidente que bajo este respecto, tapto como 
bajo la relacidn m& importante a h  de los prin- 
cipios arom&ticos, se debe dar la preferencia a 
una tostadura ligera suficiente para hacer al cafd 
friable, conservando el mhimo de aroma. 

Propiedades nutritivas comparadas 
aEI cafe al agua preparado con 100 gramos 

para un litro, conteniendo 20 gramos de sustan- 
cias alimenticias, representarla solamente 0,2 me 
nos de materia soIida que un v h e n  igual de 
caldo y equivaldria a los dos tercios de la sustan- 
cia nitrogenada de este. 

 representarf fa tres veces mas de sustancia so- 
lida que un litro de liquido obtenido haciendo in- 
fundir 20 g-amos de te (se& el trabajo del senor 
Pdligot sobre este ultima producto) y m8s del do- 
ble de sustancia nitrogenada. Se comprende asi 



bien que el cdd con agua, llamado cafd negro, de 
un uso tan general en Italia antes de los recorri- 
dos de la manana, o para suplir a las comidas del 
dia, tenga realmente una acciOn nutritiva, Util s e  
bre todo por su uni6n con I a s  propiedades emia 
nentemen te estimulantes de esta agradable bebi- 
da y aumentada por otra parte con la anadidura 
de 20 a 30 gramos de azucar. Los niimeros anta 
riores semirian para evaluaciones parecidas para 
el caf6 obtenido mas fuerte o mas debil. 

.Si establecemos la comparacidn anadiendo 
simplemente leche, a la que se asocia e1 cae muy 
generalmente para la comida de la manana, ilega- 
remos a los siguientes resultados : 

*Suponiendo que un litro este formado por 
partes iguaies de cafk y de leche, tendremos : 

Para medio litro de cafe . . 
Para d i o  iitm de leche . 25 

~ , p ~ ~ l o m e n o s . .  . 25 

 este liquido alimenticio rcprescntaria CINCO 
veces MAS sustancia solida y TRES VECES MAS 
sustancias ni trogenadas que el caldo. l~ lW 

Nos queda, para compIetar esta parte de niles- 
tro trabajo, penetrar en uno de los arcanos de la 
alirnen tacih publica, Il evan do nuestras investiga- 
ciones a un lado enteramente inexplorado de la 

119. Se e ~ ~ # l n t m d  ai seguida un complemento curioso de 
este a d h k  
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cuestih que nos ocupa. Vamos a hacer conocer, 
con ayuda de informaciones que nunca se han da- 
do, y que declararnos autdnticas, lo que es en 
Francia, pais maritimo y colonial, la industria de 
Ia achicoria o falso cafdem 

Este se obtiene mediante la tos- 
tadura de la raiz de la achicoria salvaje, como se 
sabe, tom6 nacimiento durante tos rigores del blo- 
queo continental, ese terrible contrasentido ece  
nhmico, que debia trastornar las leyes de la p n  
ducci6n como trastornaba las del consumo. De Ia 
misma manera que el azucar de remolacha, se de- 
sarro116 con ayuda de las primas y los alientos. 
Pero como hay entre ellos la diferencia de que 
uno es en realidad un s i d a r  al genero colonial, 
mientras el otro no es mas que una especie de fic- 
cibn, los progresos de los dos parasitos no fueron 
los mismos : sus rafces se hundieron menos p m  
fundamente en e1 Arbol cuya savia aspiraban. Sin 
embargo, seria un grave error considerar Ia exis- 
tencia de la cafeieria indigena como un medio de 
inocente refinamiento que merece apenas ser men- 
cionado en un trabajo serio. La falta de toda docu- 
mentad611 sobre la materia es la unica que ha 
podido hasta aqui inspirar esta confianza. Lo que 
vamos a dar es capaz para disiparla. 

Hay en Francia 21 fabricas de cafk de achico- 
ria en actividad. EI departamento de las Ardenas 
tiene 4. Todas las d e d s  estan en el departamen- 
to del Norte, que parece asi haberse puesto el pro- 
blema del cafk 42acional tomado al  azucar indlge- 
m. No deja de tener interds observar que las 17 
fabricas del Norte se reparten asi: 



..................... Distrito de Lille 2 
de Avesnes ..................... 4 
de Cambrai .................. 1 

D de Valenciennes ............... 10 
I 

En 1844, estas fibricas tornaron a su cargo 
3.947.200 kg. de raiz, cuyo precio de costo fue a 
mo sigue : 

............ Lille pag6 los 100 kg. 30 fr. c. 
Camhrai 1) ....l...l... 21 43 
Avesnes S ............ 20 lp 

Vaienciennes m ............ 9 86 

Las cuatro faibricas de las Ardenas que hacen 
cultivar la achicoria por sus obreros, comprenden 
en e1 salario el precio de la materia; les cuesta cu- 
mo 1 fr. los 100 kg. 

Los 3.947.200 kg. de raiz han producido 
2331.700 kg. de achicoria tostada, que salieron de 
Ia fibrica al precio medio de 46 fr. 44 c. los 100 
kg. y dieron un producto total de 1.082.890 fr. 

Haciendo algunas comparaciones, cuyos datos 
dmosaiotraparte.seaiconttdque2.331.700kg. 
son, a la mercancia de nuestras colonias, como 27 
son a 20, y casi 1/6 del consumo total de Francia. 
Es ya algo sin duda. Pues bien, decimos que no es 
nada, y si la industria del falso cafb se limitara a 
esta parte de contribucibn, la dejariamos gustosa- 
mente a proseguir en paz su inocente carrera. Pero 
este producto no hay que estudiarlo en la sdida 
de ?a ffdbrica, sino en la venta al detalle. Tomese 
por ejempIo Paris corno punto de exploraci6n. y 
pidase al detallista de los distritos ricos moka de 



achicoria:" presentari paquetes de medio kilo- 
gramo que tienen absolutamente la configuracion 
que la administraci6n da a sus paquetes de p61- 
vora de can6n y que valen 60 centimos. Alejese un 
poco, bAjese hacia centros menos acomodados y el 
comerciante ofreceni paquetes de la misma forma 
y del mismo peso, que lIevan la inevitable profa- 
nacidn del moka, exhdando ademas un olor mas 
o menos agrio y nauseabundo y cuyos precios ba- 
jan gradualmente hasta 30 centimos. es por 
tanto la causa de esta diferencia de la mitad en 
el curso del genero? Esa causa es la que conviene 
estudiar. 

La achicoria de 60 dntirnos, o de primera ea- 
Zidad no se consume sino como mezcla con el 
caf4 verdadero, cuyo color sirve para oscurecer y 
cuyo amargor hace aumentar. Asi se usa en las 
familias pequenas, en los establecimientos publi- 
cos de segundo orden y en ciertas casas acomoda- 
das para concurrir con el residuo de la mesa del 
amo a formar el cafd de la oficina. Pero es ciaro 
que este uso mitigado debe ser el mas restringido 
y esto parecera del todo evidente, si se tiene en 
cuenta esa masa mucho rnAs considerable de indi- 
viduos que no puede, ay, pretender esa mezcla y 
sin embargo pretende un cafe cuaIquiera. Se pue 
de asi tomar sobre la cantidad indicada, cerca de 
un mil1611 de kilogramos para el consumo mitiga- 
do o superior. Quedara 1.33 1.700 kg. para el con- 
sumo franco, es decir, de las clases pobres. Pero 

es esa cantidad para una ~oblaci6n que tie- 
ne por e! cafi! una verdadera pasibn? Aqui volva 
mos a encontrar la achicoria de 30 centimos, o 
de segunda calidad. Resuha de los datos que han 

121. Es Ia denominacidn adoptada 
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servido al ansilisis que se va a hacer inmediata- 
mente, que con 100 k. de achicoria de primera ca- 
lidad se pueden hacer 200 k. de la calidad inferior. 
Los 1.331.700 k. que no entran en e1 consumo mi- 
tigado, simen pues para fabricar 2.662.400 k. que 
no tienen siquiera la excusa de su inocuidad y van 
a envenenar al pobre so pretexto de alimentarlo. 
Asi el producto directo y su sofisticacion repre- 
sentan una masa de cerca de 4.000.000 de kilo- 
gramos, cuando Francia no consume, como vere- 
mos, sino 13 a 14 millones de cafe verdadero, 

Asi i fr. 20 c. el kilogramo, segun la calidad, 
tal es el precio a1 detaIIe del falso cafd. El precio 
medio del verdadero, como hemos visto, a1 ser de 
2 fr. SO c., se ve que margen esta abierto al su- 
dheti sobre el producto verdadero. 

Hemos visto que 1egisIacion regia el producto 
principal; veamos ahora la que rige al parasito. Es 
sumamente sencilla : la ley del 7 junio 1820, lue- 
go de haber escrito al lado de su similar extran- 
jero, la paIabra tutelar de PROHIBIDO, concede 
la entera franquicia a la raiz extranjera destinada 
a fabricarlo en Francia; decimos entrada franca, 
porque no consideramos que como un simple d e  
recho de balance los 50 c. por 100 k. que pide esta 
misma ley a la raiz verde; y los 2 fr. 50 c. -2 fr. 
70 c. (se- que llegue por barcos franceses o por 
tierra) que la Iey del 6 mayo 1841 pide a la raiz 
sola. 

Esta tarifa, como se ve, no es otra cosa que el 
regimen del mas extremo favor economico. Al  es- 
cribir estas lineas, estamos todavia bajo el golpe 
del asombro profundo que hemos tenido al llegar 
a este resultado de nuestras investigaciones. 

Terminaremos este resumen de la legislacih 



de la materia, diciendo que la ordenanza del 19 fe- 
brero 1825 clasifica las f hbricas de achicoria en- 
tre los establecimientos insalubles de tercera 
clase. 

Vamos a dejar una vez mas la palabra al sefior 
Payen, que va a completar con unas lheas sobre 
e1 falso cafe el hermoso d i s i s  cuya primera par- 
te se leyd. 

Cafb de achicoria 
a Serfa sumamente dificil establecer una com- 

paracidn raciond entre el caf6 verdadero y el que 
se llama impropiamen te cafe de achicoria; este en 
efecto no tiene nada de comun con el primero si- 
no Ia facultad colorante y no ofrece asi mas que 
una apariencia enganosa. La raiz de achicoria em- 
pleada primero por no poder pagar el precio ele- 
vado del cafd real, y a ia que se han acostumbra- 
do los consumidores por otros motivos que hemos 
deducido en otra parte; la achicoria, decimos, 
tiene ademk el inconveniente de hacer a muchas 
personas demasiado exigentes cuanto a la inten- 
sidad del color del caf6 y de mantener asf la prhc- 
tica viciosa de llevar demasiado lejos Ia torrefac- 
ci6n del verdadero cafe, y hasta el punto de ba- 
cede perder una gran parte de su aroma; otro 
mdtodo, procedente del mismo origen, consiste en 
una adicihn de achicoria para hacer d s  oscuro 
el color del cafd; ahora bien, esta rnezcIa tiene co- 
mo efecto alterar profundamente el sabor del p m  
ducto verdadero. 

#Hemos querido sin embargo ver lo que repre- 

122. Vease los importantes trabajos que el senor Payen ?M 
pubkado en el diario lo Presse, sobre la aplicucion de las den- 
cias a la agricdlura y a fa industria manufacturera, y es 
mente el artfculo inserto en d numem de 5 diciembre 18 p"" 5 



sentaba, en materia solida y materia nitrogenada, 
ya el extracto que el agua puede tomar de la achi- 
coria en polvo de primera y de segunda calidad, 
ya la decaccibn comparable al cafe normal para el 
color solamente. Nuestros ensayos a este respecto 
nos han dado los resultados siguientes : 

Achicoria molida en paquetej 
1.' calidad . . . . . . .I i0,il 1 8.9 

Achicoria molida en paquete, 
L E d d a d . . . . . . . )  10 1 363 1 4 5  

L a s  diferencias entre las proporciones de ce- 
nizas de las dos especies mmerciaks son faciles 
de comprender en raz6n de la abundancia de las 
materias terrosas en los detritos que anadidos a 
la primera calidad forman la segunda. 

ibSe observa ademas que Ias dos especies dan 
una cantidad mas considerable que el cafe de ex- 
tracto soluble, lo que aumenta el mal gusto y la 
intensidad del color de la decoccibn parda. 

#Aunque se pueda agotar la achicoria en polvo 
dc sus partes solubles, porquc obrando asi, no 
hay que temer que pierda su aroma, hemos crddo 
deber actuar en las mismas circunstancias que 
para el d, y determinar directamente las canti- 
dades disueltas de agua hirviendo, filtrada a tra- 
ds de cien gramos de achicoria y las proporciones 
de nitrbgeno y de sustancias nitrogenadas conte- 
nidas en el extracto. He aquf los resuf tados de ta- 
les operaciones : 



#Esta decocci6n fue comparada entonces, ba- 
jo las relaciones de la densidad y de la intensidad 
de su coIor, con las infusiones del d d  mas o me 
nos tostado, obtenidas iguaimente por la filtra- 
ci6n de un Iitro de agua sobre 100 gramos. 

rolorfmetro "* Binime InMttsidad al 

Cafe Martinica (color pardo, a 0 3  p& 
dida) . . . . . . . . . . . . . .  1s 108 

.La densidad y Ia coloracion de esta ultima d e  
cocci6n eran demasiado fuertes; Ilevandolas al 
grado medio obtenido del caf6 tostado a 0,20 de 
p&dida, que tiene el tinte m a d n ,  se llegaria a los 
datos siguientes : 

beooceih de di- 
caria de colar nw- 
mai, representan- 
do un litro de 
agua filtrada so 
bre 66 aramos. . 1,6u 

I I 

I 



Asi, a color y densidad iguales, la solucion de 
achicoria contendria una mitad menos de sustan- 
cias nitrogenadas que la infusi6n de c&. Sin du- 
da ya hay aqui una inferioridad real; pero 
hay de esa inferioridad si se la compara con la 
enorme distancia que separa ese liquido despra- 
visto de facultades excitantes, de olor y de sabor 
agradables, con una infusion cuyas calidades es ti- 
mulantes, el sabor y el perfume aumentan hasta 
tan alto punto su valor corno elemento alimenti- 
cio? w 

Completaremos estos datos generales hacien- 
do conocer el movimiento comercial del cafe, se- 
gun la iiltirna comprobacion que se ha hecho y 
poniendo delante las cifras del consumo de tres 
centros de poblacidn puestos en condiciones eco- 
n6micas particulares. 

haunen  tos es tadisticos, publicados en Ingla- 
terra en 1844 y cuya exactitud nos han demostra- 
do nuestras propias investigaciones, dan las can- 
tidades siguientes para 1843 : 

......... Brasil ha exportado 77.000.000 k. 
........................... Java 63.500.000 

Cuba ........................ 20.500.000 
Haiti ........................ 17.250.000 
Puerto Rico y La Guaira ...... 16.250.000 ... Indias occiden d e s  inglesas 4.500.000 

........................ C e i h  3.000.000 
...... Indias orientales y Moka 2.750.000 

............ Colonias francesas 1.750.000 
Indias occidentales hoIandesas 1 S00.000 

Total de las cantidades expor- 
tadas de los lugares de pro- 
ducci6n .................. 208.000.000 k. 



Ninguna indicacion satisfactoria sobre el re- 
parto de esta masa de productos en el consumo de 
los diferentes pueblos : Francia, Inglaterra y Bel- 
gica solas poseen estadkticas que permiten asen- 
tar en este punto un razonamiento econ6mic0.~ 
He aqui las cantidades consumidas en esos 

tres paises durante 10s 1841, 1842 y 1843. 

Francia: 1841 ............ 12.954.000 k. 
1842 ............ 15.010.000 

............ M43 14.530.000 

Inglaterra: 1841 ............ 12.866.000 k. 
1842 ............ 12.933.000 
1843 ............ 13.581.000 

Importa comprobar 4 es la parte aferente a 
cada proveniencia en la cifra del aprovisionamien- 
to de Francia para 1843, que acabamos de indicar : 

123. Digamos anpem que datas suministrados por Ia Gazette 
d'Aacgsbourg y que parecen tomados de buena fuente ponen en 
3MIOO.W t el consumo de la asociacion alemana. 

124. Tabla of 19cvenu. 
U5. Tableau du commerce de la Beigique. - La enwlne des- 

proporcibn entm la c i h  de 1842 y las otras dos wtm las que 
se halla docada, pmvienm del hecho de que en 1842 iatemim 
una nueva tarifa que aumentaba el de~echo a 2 fr. (mies em 
de 6): se dierm prisa, desde que la ley fue pxrsentada, par 
baoer entmr una masa de cafd para aprovechar el be&o 
de la tasa que iba a cambiar. 



Haiti ........................... 
Cuba y Puerto Rico ............ 
Venezuela ..................... 
Borb6n ........................ 
Brasil ........................... 
Indias holandesas ............ 
Paises Bajos .................. 
Indias inglesas ............... 
Guadalupe ..................... 
Chile ........................... 
Filipinas ........................ 
Martinica ..................... 
Otras procedencias, incluyendo 

la Guayana para 16.179; y las 
posesiones o agencias france- 
sas de la costa occidental de 
Africa para 8.506 ............ 

Total indicado .................. 14.530.000 k. 

Resulta de estas cifras que la procedencia de 
las colonias francesas, en favor de la cual mer- 
cancia se piensa que funciona el derecho protec- 
tor que alcanza a los cafks extranjeros, no es mas 
que de 1.727.000 kilograrno~,~ que no dan al te- 
soro al derecho de 50 y de 60 fr. sino un ingreso 
de menos de un millon. 

Esta materia, como 10 hemos dicho, ha sido 
hasta aqui una de las menos exploradas. Se p m  
donar& por tanto haber querido, aun a riesgo de 
algunas extensiones, establecer bien las premisas 
antes de entregarnos a ninguna inducci6n. Vamos 

126. Sumados un por?o mas arriba, porque el cuadro general 
a mercio bim a ~ ~ u ,  1.m.535. 



a tratar ahora de deducir algunas consecuencias 
de esos datos generales. 

Es una importantfsirna y bellisima cuestibn 
la del aumento del ingreso publico por la via de la 
rebaja del impuesto. Ahi esta la economia polfti- 
ca de1 porvenir, porque es la economia poIitica 
la que tiende a armonizar el inteds de1 fisco y el 
del contribuyente, productor o consumidor. La ex- 
periencia que hace en este momento una gran na- 
ci6n y el buen resuItado que parece coronarla mas 
alla de las esperanzas del ministro que la ha in- 
tentado, constituyen una obligacidn a fa que antes 
de mucho, ningh puebIo querra sustraerse. Aho- 
ra bien, creernos que no hay producto cuya ca- 
rrera comercial sea, tanto como la del caft!, un 
brillante argumento en favor de la extension del 
consumo y del ingreso por el camino de Ia rebaja 
tarifaria; y no creemos enganarnos al decir que 
su historia ha sido la antorcha que ha guiado a sir 
Robert Peel por el camino audaz que acaba de em- 
prender a traves de las reformas comerciales. 

Sigamos de lejos este brillo fecundo. 
Dijimos cual era el consumo de Ingiaterra en 

1789 : cerca de 450.000 kiIog. Franqueemos ese pa- 
sado y IIeguemos a 1807. En esta &poca, segb un 
documento que tenemos raz6n para creer exacto, 
el consumo de la Gran Bretana no pasaba la c i h  
de la producci6n de las plantaciones inglesas pro- 
piamente  dicha^.^ " Ahora bien, esta producci6n 
era de 530.000 kilos; pero el derecho m se repartia 
asi : por unidades para hacer m a s  sen- 
sibbs las cantidades. 



Plantaciones inglesas ......... fr. 4,14 el El. ...... Posesiones de la Compania 5,29 
Otras ........................ 6,67 

E1 derecho de 4 fr. 14 c. percibido sobre 530.000 
kg., cifra de1 producto de las plantaciones ingie- 
sas, no daba sino un ingreso de 2,194.000 francos. 
En medio de esta situaci6n se obro la primera 

tentativa de reduoci6n. Se hizo en dos ocasiones. 
El acto del 48: (cuadragesimo octavo) ano de Jor- 
ge XII (30 junio 1808) se mfXri6 al derecho per 
-ente y al gravamen; el acto del ano 49 (10 ju- 
nio 1809) se refirid al derecho de guerra. Esta 
doble rnodificacidn hizo la tarifa siguiente : 

De las plantaciones inglesas ... fr. 1,6 1 el kil. ......... De las de la compania 2,30 ..................... De otras 6,43 

Lo que constituyo este desgravamiento : 

...... Para las plantaciones ingiesas 2,53 
(61 por f 00) .................. Para la compania 2,99 

(un poco mas de 56 por 100) 
............... Para el extranjero 024 

(un poco mAs de 3 por 1 OO) 

En 1812, hubo tambidn otra modificacih cuya 
cifra no hemos podido encontrar. Por el acto del 
ano 52 de Jorge 111 (5 mayo), se hizo entrega, 
cuanto al cae, de los derechos percibidos por el 
tesoro sobre el producto de Ias ventas  publica^.^ 
Pero hay raz6n de creer que no fue sino un cam- 

128. Se sabe que esre modo se usa en Inglaterra. 



bio de lugar del impuesto destinado a facilitar las 
transacciones; porque al ano siguiente, el derecho 
permanente fue elevado en 18 dntimos por 
gramo. Podemos asf no mencionar este nuevo arw 
glo sino para recordarlo. Pero en 1819, hubo nue- 
va madi ficacibn. La produccih de las plantaciones 
inglesas aumento, y d derecho fue rebajado a 1 
fr. 23 c. sobre sus mercancias. De esta dpoca a 
1825, el consumo y el ingreso han seguido la si- 
guient e progresih. 

I?tgraso 
8.570.700 fr. 
9.607.075 
9.683.550 

10.715325 
10.524.700 

En 1825, nuevo y m8s importante a-10. Es 
la &poca de la gran reforma econ6mica del senor 
Huskisson. La mercancia de las cdonias inglesas 
se reporta, es verdad, a 1 fr. 313 c., pero Ia de las 
posesiones de la compania es bajada a 2 fr. 7 c., 
mientras la del extmnjero ya noes mls que de 1 
fr. 92 c. 

De esta tipoca a 1835, el consumo y el ingreso 
han seguido Ia marcha siguiente : 

lugre50 

7.895.225 fr. 
8.414.250 
9.992.250 

12.006.125 
12.124.375 
14.484.075 
14.593.775 
14.746.450 



Los tres primeros anos de este cuadro son muy 
curiosos para estudiar desde el punto de vista de1 
movimiento que imprime el impuesto al consumo 
y al ingreso phblico. Este periodo ha bastado para 
casi doblar la cifra del consumo, y restablecer el  
equilibrio perturbado un momento de la percep- 
ei6n. Desde el cuarto ano este equilibrio es res- 
tablecido y la gamncia comienza. 

En 1835, hubo un nuevo arreglo. La compania 
de las Indias, que se quejaba desde largo tiempo 
por la condicion hecha a sus productos, tratados 
menos favorablemente que los del extranjero, hizo 
oir, por el organo del senor La Bouchere, reclama- 
ciones tan energicas, que su mercancia fue asid- 
lada a la de las posesiones inglesas y bajada a 1 fr. 
38 c. Pero por contragolpe, Ia mercancfa extran- 
jera pierde la clase de asimilaci6n que le habia 
sido concedida: el derecho se refiere para elIa a 
3 fr. 45 c. 

De esta @oca a 1842, el movimiento ha sido 
este : 

M o  Consumo Ingreso 

1836 11.3 13.777 kil. 17.290.400 fr. 
1837 1 1.948.347 17.416.1 25 
1838 1 1.684.733 17.127 .O50 
1839 12.149.240 19.477 A75 

129. ia cifra del consumo para 1833, menos Fuerte ue la de 
1832, da da emb mb un ingreso supmor. Esta anorna%a no a 
lmll ue apiri?nt.?!s diferencia nace de que la -a so- 
(ida 3 dcraho mas fuerte re sncontr6 wc sno mas considerable 
que el anterior. 



Cwtsufflo 

12.999.279 kil. 
12.866-1 84 
12,933,659 

Se ve que en este segundo arreglo todo fue 
ganancia. debido al reporte hecho sobre la mer- 
c a d a  extranjera del. desgravamiento concedido a 
la de las posesiones de la compania. 

Mas para una naci6n tan esencidmente y tan 
inteligentemente mar iba  como Inglaterra, no se 
ha dicho todo cuanto el tesoro se beneficia. Hay 
que pensar en el movimiento comercial. 

En julio 1842, se introdujo una nueva refor- 
ma: es la dpoca del primer bill de sir R. Ped. 
Este acto hace desaparecer toda escala graduada, 
para no reconocer ya sino dos mercancias: la de 
las posesiones britanicas, e s t h  situadas al occi- 
dente o al oriente, sean producidas o recibidas so- 
lamente en depbsito; y la del extranjero. En el pri- 
mer caso, el derecho no es mas que de 80 dnti- 
mos; en el segundo, de 1 fr. 60 c. 

Por consecuencia de esta modificaci&n, el con- 
1 sumo se eleva a 13595.660 kilog.; pero el ingreso 

baja a 17.434.400 fr. 
E1 equilibrio vuelve a romperse bruscamente. 

Pero este movimiento previsto no detiene al mil 
nistro innovador, que comprende al cafd en su se 
gunda modificacion de las tarifas y manteniendo 
en 80 c. el derecho para la meircancia inglesa, baja 
a 1 fr. 20 c. el de la mercancia extranjera, di- 

130. Por acto de 19 junio 1840, se establecio un dwlecno adi- 
dona1 de 5 p a r  100 sobre el moatante de ios d- aduanales; 
es lo que explica a la vez la depresh manifestada en la cifra 
del conrstimo para 1841 y el aumento de la cffra del bgrcso. 



zando asi en su favor un dtimo desgravamiento 
de 40 c. por kilogramoml" 

Hay que observar por otra parte que contra lo 
que hemos comprobado para Francia, la mercan- 
cia colonial inglesa, por consiguiepte la que so- 
porta el derecho mas ddbiI, llega en proporcion 
mucho m& considerable que la mercancia extran- 
jera sobretasada. Asi, por ejemplo, para 1843, ha- 
biendo sido las cantidades de 9.129.241 k. para la 
primera y solamente de 4.466.419 para la segunda, 
e1 promedio del derecho, desprendido de esos dos 
elementos, ha sido de 1 fr. 20 c. el k.; suponiendo 
las mismas cantidades y las mismas proporciones 
para 1844, el promedio, a consecuencia de Ia re 
duccion de 20 c. sobre el extranjero que acabamos 
de comprobar, no seria mas que de 93 c. En cifra, 
es un poco mas que en Francia; pero no se ocul- 
tara a nadie que en realidad es mucho menos, de- 
bido a la mayor carestia que hay en Inglaterra 
sobre todos los generos alimenticios. 

Estas cifras han sido tomadas con cuidado de 
las Tab les o f the Revenue, Population and Commer- 
ce of tke United-Kingdom and its depen&mes, do- 
cumento que publica la oficina de comercio de 
Londres y llevadas a nuestras unidades las can- 
tidades inglesas. a razon de kil. 0,4536, avoir du 
puids, y 25 fr. la libra esterlina, A esta obra mate- 
rial se podria limitar nuestra tarea, porque ape- 
nas necesitamos acudir a deducciones para hacer 
percibir la alta ensenanza economica que nace de 

131. Los primeros resultados de esta nueva mdficaci6n, 
que m llegan en el momento m que revisamos este trabajo, 
se presentan mi: para el consumo, 14237281 H.; para d in- 
-o, 17.040.175 fr. Sir R. Peel ha podido felicitarse wn rrrzon 
de decir que la dicminucibn del ingreso no babia afcau& el 
Iimite de sus previsiones. 



la comparaci6n de las cifras de que se componen 
estos dos puntos extremos : el derecho de 4 fr. 14 c. 
de 1807 que no daba sino un ingresa de 2.194.200 
por e1 promedio del consumo de 530.000 k.; e1 dere- 
cho de 0,80 c. y 1 fr. M) c. de 1842, que da un ingre- 
so de 17.434.400 por medio de un consumo de 
13.595,660 k. SU1 embargo, vamos a tratar de sacar 
de esos importantes datos algunas consecuencias 
particulares. 

La poblacibn del Reino Unido se eleva se* los 
dltimos censos ( n h e m s  redondos) a 28.185.000 
habitantes.lg 

El consumo de1 cafd del Reino Unido habien- 
dose elevado en. 1843, como lo hemos comproba- 
do, a 13.595.660 b., resulta que cada individuo que 
en 1807 no consumia sino cerca de 19 gramos, o 
un poco d s  de media onza, consume hoy cera 
de medio kilogramo; ahora bien, hemos visto que 
la cifra del consumo de Francia habia sido para el 
mismo ano de 14.530.000 k.; esta cantidad da, pues, 
para sus 34.500.00(i habitantes, un reparto de un 
poco mas de medio kilogramo por individuo. Pa- 
rece que ninguna deduccion econ6mica puede bro- 
tar de esa comparaci&n de dos promedios tan poca 
proporcionados; sin embargo, tengase cuidado 
con esto. 

132. Cifras de 1832 y 1841. Reparto: 
Ing1aken-a . . . . . .  16.000.000 
Irlanda . . . . . . . .  9.820.aiu 
~soocia* . 2mm7 

. . . . . .  Total. 2BAss.w 
Sabemos bien que de 1807 a los anos de estos ~tinrog censos, 

la poblacih ha debido aumentar; p m  este aumento es, como 
so -prende, insensible, con aspecto a las dos cmiIdades que 
-m* 
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En 1841, Inglaterra consumid 
.................. en te 16.614.000 k. .................. En 1842 16.922.000 ......... Pinaimente en 1843 18.253.000 

Lo que hace d s  de medio kilogramo por indi- 
viduo. Ahora bien, todos saben por su propia a- 
periencia que el consumo del cafe no tiene rivaI 
msls temible que el de1 tC, puesto que el uno es 
verdaderamente excluyente del otro; todos saben 
de la misma manera que fuera de Paris el te esth 
en estado de medicamento para Francia, y que el 
consumo no se eleva a 150.000 k.w; de donde esta 
conclusi6n, que haciendo una suIa cifra de las dos 
sustancias infusas que entran en el consumo de 
la Gran Bretana se llega para 1843 a1 total de 
31.834.000 k. 6 1 kil. 13 g. por individuo. Al pagar 
el te 5 fr. 74 c. el kilogramo, e1 tesoro percibe se 
bre esta masa un ingreso de 122.206.620 fr. 

A esto se va a respondernos con la naturaleza 
del clima, con su influjo sobre la dimentaciolz de 
los pueblos y otras generalidades que han corrido 
desde hace largo tiempo; nosotros razonaremos 
con este razonamiento, cuando hayamos dado al- 
gunas cifras &s. 

Bdgica, hemos dicho, ha consumido en 1843 Ia 
cantidad de 12.950.000 k. de cafe; ahora bien, 
Bdgica tiene, segun el censo de este mismo ano, 
4.838.000 habitantes, lo que nos da 2 k. 676 gra- 
mos, 6 5 libras un tercio por individuo; esta pro- 
porci6n, por enorme que sea, no diria nada si no 
anadieramos que el derecho no es, en los temi- 
nos de la ley del 27 diciembre 1842, sino de 10 fr. 

133. 133.182 k. evaluados en 799.092 fr. para e1 ano 11143. 
134. Mas 500 B. de te. 



por 1 0  k. 6 10 c. por kil. pero esos 10 &timos 
dan al modesto presupuesto de Bdgica un ingre- 
so de 1.295.000 fr.; mientras que si el derecho des- 
tmctor del consumo que hiere al cafe en Francia 
existiera en Bdgica, los 4.838.UO0 habitantes de 
este p.@ no consumirian, a 421 gr. (un poco mAs 
de tres cuartos de libra) por cabeza (cifra de 
Francia), sino 2.036.798 kilogramas, que al dere- 
cho elevado de 80 fr. los 100 k., darian al tesoro 

87 
1.629.438 fr., es decir, solamente un tercio - 

100 
ademas de lo que da el derecho de 10 fr. que es 
siete veces m& debil que el derecho frands, 

No sabemos nada mAs sorprendente que este 
ejemplo. 

Digamos ademtls que bajo el imperio de la ta- 
rifa anterior a la sobresubida de 1842, es decir, 
cuando el derecho estaba en 8 fr. en vez de estar 
a 10, la cifra del consumo se mantenia entre 15 y 
20 millones de kilogramos : asi, en 1838, habia 
sido de 17.000.000 k. y en 1840 de 19.000.600 k. 

Veamos ahora la objeci6n. 
En lo que se llama la ciencia econ6mica y que 

no es sino el humilde estudio de los hechos, cuan- 
do los adeptos han afilado una frase bastante pro 
tenciosa para parecer una fdrmuh, se frotan- las 
manos y creen haber encontrado una solucion. 
Aqui la frase de soluci6n que ha tenido una carre- 
ra sumamente feliz es &a : aEn Inglaterra y en 
Bklgica, donde la falta de vino y Ia naturaleza del 
clima llevan al consumo de las bebidas caiiers- 
tes, etc.r, Bebidas calientes han sido siempre del 
mejor efecto. Pues bien, pensamos que es muy 
fkil demostrar por el estudio de los hechos que 
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esas palabras no significan absolutamente nada. 
Primero, si esta demostrado que el te es un fe- 

liz correctivo a Ias sombrias infiuencias de los cli- 
mas humedos y brumosos, es fhil  observar que 
tal no es el papel exclusivo del cafk : po- 
dria en efecto ignorar que los paises d i d o ~ ,  don- 
de e1 te no se emplea sino en la famacopea, son 
precisamente los que consumen mas d e ?  ~QuitSn 
no sabe que en Oriente se lo toma todo el dia, y 
en los paises intertmpicales al menos tres veces 
al dia? 

Por lo que toca a la Gran Bretana y a Belgica, 
el clima no tiene pues absolutamente nada que ha- 
cer aqui. iPem el vino? No mas el vino que el cli- 
ma. El vino puede hacer concurrencia al te, no al 
cafe : el te se absorbe no sdlo como alimento prin- 
cipal, sino tambiCn como haciendo el oficio de be- 
bida durante las comidas; mientras que el cafd se 
toma solo, ya como alimento principal, ya como 
complemento agradable de la comida. tQui6n. aun 
en la excentrica Inglaterra, ha pensado nunca en 
beber caf6 al comer? 

Dejemos pues a un lado la fdrmula de los adep 
tos, y busquemos el fondo de las cosas. 
El fondo de las cosas lo encontrarnos en el sa- 

bio anhlisis presentado m i s  arriba. Toda la mes- 
ti6n se reduce a esto: el vino es una bebida mhs 
o menos generosa; el te y el caf6, pero sobre todo 
el cafe, son alimentos. Dkjense pues todas esas 
vanas palabras de bebidas calientes, de naturaleza 
del clima. No es la naturaleza del clima, es la in- 
teIigencia del estomago lo que lleva a1 inglds o a1 
belga al consumo de1 tii y del cafe. El obrero de 
Birmingham y de Manchester, el minero de Mons, 
que no dejan su trabajo sino por la tarde; el po- 



bre nifio reducido al papel de mecanico viviente, 
han observado con asombro como esa bebida, en 
apariencia tan poco sustancial, rnantenia largo 
tiempo sus fuerzas; y e1 instinto de1 hambre ha 
resdtado ir por delante de las investigaciones de 
la ciencia. Los gobiernos han comprendido esta 
situaci6n y se han mostrado al nivel de su oficio, 
haciendo bajar a1 alcance de todos esos &neros 
de primera necesidad para todos. Por el mismo 
h ~ h o  ha aumentado la riqueza piiblica y ha pro- 
visto a la mejoria de la subsistencia del pueblo. 

Cuando se piensa que el consumo del te no es 
mis que nominal en Francia, mientras el cafd es 
aIIf a la vez una necesidad y un lujo, el alimento 
del pobre como el del rico, se queda uno sorpren- 
dido de todo lo que habrla que hacer de esa parte 
por un arreglo inteligente de tarifa. Si, por ejem- 
plo, se tornara como punto de partida de una ta- 
rifa nueva la cifra de 25 fr. para la mercancia fran- 
cesa de mis al1A del cabo de Buena Esperanza, y 
de 30 fr. para la de America; pero que en vez de 
la enorme desproporcion que existe ahora entre el 
trato dado a esas mercancias y las extranjeras de 
Ias mismas Iatitudes (50 y 78; 60 y 95), no se ha- 
ria, cuanto a estas Ultimas, sino continuar la e s  
cala por dos quintos m a s  : nadie duda que se pro- 
ducida pronto un gran movimiento en el consu- 
mo del d e .  No hay ninguna exageracion en ad- 
mitir que podrfa facilmente llegar a fa mitad al 
menos de la cuota individual a que ha llegado en 
Belgica, es decir, la de 1 kilogramo y medio. Aho- 
ra bien, 1 kilogramo y medio para 34.500.000 ha- 
bitantes dan un total de 51.750.000 H. ,  que, re- 
tirando los 1.700.000 kil. de procedencia colonial, 
deian 50.000.000 El. (tomamos nheros redon- 
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dos) para el contingente suministrado por el ex- 
tranjero. Ahora bien, esos 50.000,000 kil., supo- 
niendo que vengan todos (lo que es absurdo) de 
la mercan& extranjera oriental, a la que no que 
remos pedir sino 35 fr., darian al tesoro 17 millo- 
nes de francos en vez de los 12 millones de fr. que 
percibe hoy; ya es algo : pero creernos que para es- 
ta ganancia no vale la pena de extender la mano 
para tomarla. Tambitn, no es de este lado de don- 
de buscamos Ia utilidad. Lo que nos basta esta- 
blecer por el momento, es que no habria p6rdida 
para el tesoro. 

Anadiremos que esta reforma presenta el ca- 
&ter particular de que es igualmente favorabIe a 
todos los intereses envueItos en ella -aun al in- 
ter& de Ia cafeteria indigena, que no puede rne- 
nos de ganar en que el uso del verdadero cafe se 
propague en las clases menos acomodadas, por- 
que una cierta diferencia debe siempre subsistjr 
en e1 precio y asi e! consumo de su producto por 

de mezcla recibid un gran desarroIlo. 
Cuanto a 10s productores colonos, de 10s que 

nadie, fuera del departamento de marina que ha 
mostrado siempre una gran solicitud por su in- 
d ~ s t r i a , ~  ha discutido nunca seriamente 10s inte- 
reses, no les hacemos la injuria de creer que su- 
ponen que los 28 y 35 fr. de sobretasa que hieren 
los 12,803.000 k. de cafd extranjero que entran en 
el consumo de Francia, funcionan a la intencion 
de sus 1.727.000 k. Que se pongan ante los verda- 
ros elementos de la cuestion y descubridn, sin 
necesidad de Ia lupa, que el famoso insecto de1 
que a decir de sabio, el cafeto colonia1 esta afecta- 
do en nuestros dias, es de1 geaero impuesto y de 

135. Vdase lo dicho anteriormente. 



la famPIia de las tasas exageradas. Que ganen 25 fr. 
m8s por 100 k.; que puedan roturar sus tierras, 
comprar abonos y sobre todo esperar el produce 
de las plantaciones nuevas, y el insecto habrd des- 
aparecido. Ahora bien, para que esto se realice, 
importa poquisimo que el cafe extranjero pague 
mhs de la mitad que el caf6 colonial. Aqui el mal 
de otros no es ventaja para nadie; y basta darse 
cuenta de las cifras que acabamos de referir para 
convencerse que desde el punto de vista de lo 
que se llama el privilegio colonial ninguna asid- 
lacidn podria existir entre el cafk y el azijicar. 

Pero vamos a ver, abordando otra cara de la 
cuestidn, que existe bajo la relacion economica 
como bajo la relacih domestica, una estrecha co- 
nexi6n entre estos dos productos. 

Pocos temas han hecho correr mas tinta y pa- 
labras que el de los azucares. Se lo ha considerado 
bajo todos los aspectos: desde el punto de vista 
colonial, desde el punto de vista comercial, desde 
el punto de vista maritimo, desde el punto de vis- 
ta aglricola. Pero nadie, si no nos enganamos, ha 
pensado en considerarlo bajo el punto de vista 
del cafe, Ahora bien, por humilde que sea este as- 
pecto de la cuestibn de los aidicares, creemos no 
avanzar nada paradbjico a1 afirmar que oculta uno 
de los elementos de la soluci6n. En efecto, que 
las colonias, los puertos de mar, y la azucarerda 
indigena quieran penetrarse bien de esta verdad : 
si la dtirna ley de los aaicares no ha resuelto 
el problema de la coexistencia de las dos indus- 
trias, lo ha desplazado por cumpIeto, y despla- 
zado de una manera irremediable. Hoy Ia mes- 
tidn esta en el terreno de la igualdad ante el im- 
puesto; y en Francia, cuandouna cuestion esta 
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sobre ese terreno, alli se queda. Que todos los in- 
teresados, pues, busquen la solucion del proble- 
ma donde ha estado siempre, donde est5 verdade 
rarnente. Ahora bien, esta en el aumento del con- 
sumo atacado por abajo y Ifevado a los iiltimos 
limites de lo posible. Atacado por abajo, es decir, 
por las clases para las que el azticar es un arti'cu- 
10 de lujo, en vez de ser uno de primera necesi- 
dad. Pues bien, para llegar a despejar esta incog- 
nita del problema, se requieren tres cosas. Pri- 
mero se necesita una disminucidn sobre el dere 
cho exorbitante que paga el azucar en general. 
Hace falta, despuds, la supresi6n completa de lo 
que tan justamente se ha iiamado el impuesto 
sobre el progreso, es decir, de la sobretasa que 
afecta a las calidades rnejoradas de los productos 
del primer retono, tas que precisamente se dirigen 
a la clase menos acomodada y mas numeros~ .~  
Por fin, hay que atacar el consumo del cafe por 
abajo, y llevarlo hasta los ultimos limites. Resul- 
ta del analisis cientifico precedente, y antes de la 
quiniica la experiencia de nuestros hogares nos lo 
habia revelado, que el consumo de un kiIogramo 
de cafe supone e1 de cerca de tres kilogramos de 
azucar. Luego, que por un arreglo inteligente de 
su tarifa, Francia haga subir el consumo del cafd 
a 50.000.000 kil., y habrfi casi doblado su consu- 
mo en azccar. 

Hombres de estado, buscad el equilibrio de 
los amicares en el precio de coste, como busctiis 
el equilibrio europeo en las alianzas de principio; 

136. He abordado esta primera idea &S& 1842 en el escritc 
titulado Un impot sauwge (un Impuesto salvaje). Carta al s e ~ i  
director de Ios Anales marltihos y coloniales, ano 1842, t. 11 
p. 1327. 



publicistas, hundid la cabeza para encontrar com- 
binaciones que sobretasen indirectamente la pro- 
durxi4n azucarera indigena en beneficio de Ia pro- 
duccion azucarera colonial; industriales, pedid a 
la ciencia aparatos que hagan rendir a la cana todo 
lo que contiene y mas de lo que no contiene ..., 
nunca llegardis a u u  solucion fuera de estas dos 
proposiciones : hay que extender el consumo; hay 
que poner un limite a la producci6n indigena. 
Hemos desarrollado la primera, pedimos decir 
UM palabra sobre la segunda. 

Esta idea, por otra parte, no es nuestra. Ha 
sido presentada con mucha nitidez y firmeza por 
un hombre sumamente competente cuando se dis- 
cutia la Iey de los a~ucares;''~ pero evidentemente 
entonces era demasiado pronto. Era demasiado 
pronto, porque cada cual tenia su asiento hecho y 
las mentes no estaban preparadas a1 kerofsmo del 
remedio. Ahora bien, nosotros sostenemos que hoy 
ha Ilegado el momento de pensar en una solucion 
de esta naturaleza: primero porque los asientos 
est6n deshechos; luego porque las mentes estan 
preparadas. 

Volveremos en seguida sobre este bItimo pun- 
to; formulemos ante todo nuestro pensamiento. 
La produccidn de1 azucar en las colonias francesas 
estd lirnitada por la codiguraciiin de sus territo- 
rios. La produccion de azdcar en e1 extranjero 
esta limitada cuanto a1 consumo de Fmncia, por 
la cifra de Ia sobretasa. ]La produccidn de azucar 

137. Vease el trabajo Micado r el senor Rukt ea la 9" Phiilmge, mimeros de 3 y quyo i&'e ia rnuivc a 
bajo otra forma en el informe del genar Gauthier de R d l I y ,  
notable estudio de Ia cuestion, que todos se han apresurado a 
lacerar, porque molestaba a todos en su plan de eampk .  
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en el territorio continental de Francia es relativa 
mente ilimitada. 

Es ilimitada, porque sabemos que este territo 
rio contiene bastantes zonas favorables ai cultivc 
de la remolacha para que pueda bastar dos o tres 
veces al consumo de Francia, y porque la expe 
riencia nos revela cada dia de una manera bri 
Ilante que el impuesto, lejos de ahogar la produo 
cidn de anicar como se suponia caritativamente 
ha llegado a ser para ella una especie de bautis 
mo de fuego, que b ha impreso un impulso nue 
vo, dhdole la conciencia de que estaba definitiva. 
mente asentada en el pais. 

hareis ahora? 
c Ireis a pensar en prohibirla mediante indern 

nizaci6n? a tratar de encerrarla en un dere 
cho nuevo? a pensar en el medio de desgm 
var la produccion wlonid para restablecer el equis 
Ebrio? Cuanto a la primera hipbtesis, no cree 
mos que haya siquiera lugar de discutirla hoy 
Hay cosas que no se intentan dos veces. Cuanto e 
las otras dos, intentese, y se quedara pronto con 
vencido de que la produccion azucarera indigena 

m por lo que era antes de la nueva ley, y por lo que 
ha llegado a ser despues de su ultima victoria, se 
encuentra como uno de los intereses mas podero 
sos, rn8s energicamente constituidos que haya er 
Francia. Basta para convencerse de el1 o ver c6mc 
ella emprende hacer interpretar su ley de percep 
ci6n y como la interpreta de a n t e m a n ~ . ~  Golpear 
la de nuevo de cualquier manera que sea, no sc 
conseguirii. Pues bien, admitamos que se consi 
gue. se viene siempre a chocar contra e s  

1%. Vknse las dos +aciones del sekr Benoist de 12 a. 
y 30 juruo 1845 y h enmienda adoptada pur Ia camara electiva 



terrible camplicacibn de la produccidn ilimita- 
da?. . . complicacidn que crecer& tanto mas cuanto 
h carga que haya sido impuesta had intentar ma- 
yores esfuerzos para atenuar su agravaci6n por la 
mayor cantidad de los productos. Resultado que 
se desarrolla regularmente a medida que funcim 
na la ultima ley. 

hay, pues, que hacer? Atacar la dificul- 
tad donde est& encontrar una soluci6n que ponga 
un limite a Ia produccidn indigena y que tenga el 
apoyo de los prnductores indigenas. Pues bien, d e  
cimos que es posible encontrarla. 

La industria azucarera indigena ha producido, 
en su atima campana (1844),37.000.000 de k. Hay 
que reconmerle el derecho a producir 60.000.000, 
pero fijarle ese limite. Las colonias producen 
85.000.000 de M., poco &, poco menos. Ponga- 
mos aparte las mejoras, y supongamos que IIegan 
a la cifra de 100.000.000 de kilogramos. Esto hace 
160.000.000, es decir, 40.000.000 mas que e1 consu- 
mo de Francia, que no se eleva sino a ciento veinte 
millones. Pues bien, hay que querer y poder que 
Francia consuma 200.000.000 de kil. y hacer asi 

3 lugar a las dos industrias francesas, al mismo 
tiempo que se hara lugar a la importacion extran- 
jera para los 40.000.000 de kil. restantes, Se habra 
trabajado asi no solrtmente para los productores, 
sino tambih para los consumidores, para los con- 
sumidores pobres sobre todo, que tienen derecho 
al azijlcar como tienen derecho al pan y a la sal. 
Finalmente se habra trabajado tambi6n para el 
extranjero. Pero abordaremos inmediatamente en 
particdar este 61timo punto y veremos que el 
extranjero puede a veces ser bueno para aIgo. 

Habria que no conocer a los hombres para 



dudar de que habilmente IIevada, una combina 
cion de esta naturaleza obtiene por lo menos e 
dejar hacer de los altos representantes de la in 
dustria Uidigena. No es muy claro, en efecto, qu 
e1 campo ilimitado abierto a la concurrencia tienl 
para ellos eventualidades tan temibIes, que es 
concurrencia viene de las colonias o que se levan 
ta en el suelo mismo que lf eva sus establecimier 
tos? hasta no comprende que la fhbric 
rival cuyo humo se mezclarh al humo de su fibk 
ca, sera para el fabricante indigena, en e1 momer 
to de la venta de sus productos, una causa d 
depresion m8s sensible que el producto colonk 
que los vientos retienen con frecuencia en el Al 
lantico? 

Ahora bien, qu ih  se trata de contar e: 
este asunto? 4 Con los que son aptos para explota 
la industria indigena o con los que la explota 
ya? Evidentemente que con estos tliltimos. Pue 
bien, al pedirles su concurso para fijar a la prc 
ducci6n un limite que les garantiza el porveni; 
al mismo tiempo que les deja un margen bastant 
grande para mejorar todavfa su exp'iotacih en 4 

presente, es probable que lo concederan, pc 
la sola ra26n de que son hombres e industriales 

Hemos dicho que el tiempo de esta combini 
cidn habia Negado, porque todos los asientos e, 
taban deshechos y las mentes estaban ya prepari 
das. Creemos que la primera de estas dos propi 
siciones no tiene necesidad de ser establecid 
Cuanto a la segunda, no tratamos de demostrad 
de otra manera que diciendo que aIli donde 1 
idea de suprimir una industria m e b t e  indemn 
widn ,  ha pasado, el camino se encuentra abieri 
para todas las ideas. Nadie encontrad que ad 



lantmos una enormidad, cuando sostengamos que 
e1 poder que ha sido bastante fuerte si no para 
hacer t riunbr e1 pensarnient o de la prohibicion, 
al menos para crearle oportunidades de exito y 
hacer de el el pivote de una combinacion seria, 
no pueda al rn&s hacer triunfar Ia de la restric- 
cidn. Hay derrotas que preparan victorias. No ol- 
videmos por otro lado que esta combinacion des- 
cansa en la extension del consumo por via de re- 
bajo de farifa y que se trata & dos productos 
igualmente de primera necesidad, igualmente bus- 
cados por el pais. Es decir que a los ojos del pais 
el fin habrh justificado de antemano Ios medios. 

Si, solamente los hombres de estado tenfan de- 
recho a olvidar, en el examen de esta grave cues- 
tidn, e1 gran principio de economfa poIitica que 
trataremos de formular asi: No se t o m  el cafe 
sin asicar. 
l2.m L.: 

Be1 ca al absorber 2 k. 677 de materias in- & pn. hibiMt+ f&, OiUUmo de 
aaucar . . . . . * - . . . 25.000.000k. 

3 1 ~ w . w  k.: 
Inglaterra el absorber 1 k. 13 gr. de materias 

infusas por habitante, es decir, consumo de 
d c a r  . . . . . . . . . . 210.Wu.0[10 k. 

Hemos hecho mal en acudir a Ia ciencia para 
ilustrar este problema. Poniendo las cuatro cifras 
precedentes al Arquimedes femenino de nuestras 
casas, lo escuchariamos clamar, como al matemb 
tico de Siracusa : j La he encontrado! 

i Qu4 singular nacion somos! y j como el hu- 
mour de nuestros vecinos y amigos debe a veces 
correr a cuenta nuestra! Nos hemos hecho lo mas 
impresionables posibIe respecto a nuestra 
nna militar; votamos muy ejemplarmente 24 de 



fragata. Y si sucede que un ministro de marina 
no nos entrega a punto nuestros 24 votados, nos 
exasperamos.. . Pero diriamos, si Uevado al 
limite, uno de esos ministros acabara por contes- 
tarnos: ~Ali, cuando os de vuestros 24, que ha- 
riais con elIos?, d6nde tomariais gente para 
ponerla alli? comprendkis que antes de tener 
f racciunes de barcos de guerra, hay que tener en- 
teros de barcos de corqercio ? *.. . 

Si tuviCramos el honor de sentarnos en algu- 
na parte donde se sientan, no seria sobre el pre- 
supuesto militar de la marina donde quisieramos 
poner el debate de los intereses de nuestra flota. 
Seria sobre el de las finanzas y del comercio. El 
fondo d i  nuestra tarifa general remonta a 1816. 
Cuando todo cambia en derredor nuestro, d ha 
permanecido como esas rocas cuyas asperezas el 
tiempo pule mas que embota. Es decir que no ha 
recibido sino modificaciones insignificantes. Na 
harian falta largas horas de trabajo para descua 
brir en sus vastas oolwnnas anomalias tan raras 
como la que acaba de senalarse: un pueblo marfi 
timo y colonial bebiendo achicoria, cuando po 
dria, al consumir caft5, obrar una verdadera revo 
luci6n en las condiciones de su intercambio ma 
ritimo. Hemos dicho que el cafe pagaba al meno2 
104 fr. SO c. los 100 k., cuando no valia a lo m& 
sino 84 fr. 1 Cbmo, ha debido ya clamar el lector 
cdmo puede existir semejante anomalia! 1 C6mc 
hombres sensatos han podido jamas escribir ta 
tarifa; Dios mio! El cdmo es bien f f i l  de explicar 
pero no es menos curioso de escribir. 

El derecho actual, hemos dicho, es el de 1816 
Pues bien, todo esta ahi : tomemos una tarifa de 
1816 y veremos que el cafe vaIia entonces, no 84 



o siquiera 100 francos en el depasita, sino ... 300 
francos. 

i Trescientos francos, al lado de ochenta y c m -  
tro! i Cuhtas cosas en esta comparacion y cuanto 
dice sobre este inmovilismo de que acabamos de 
hablar! !Que singular contraste entre nuestra ac- 
titud y la de Inghterra, arreglando sin cesar sus 
tarifas, volviendo y resolviendo su legislacion so- 
bre el cafh, y atormentando este producto hasta 
que, a pesar de la concurrencia del td, haya hecho 
subir la cifra de su consumo de menos de un mi- 
11611 que era en 1807, a mas de diecisiete millones 
que es en 18441 

1 Qu6 hemoso tema damos a los adversarios 
del gobierno, y como van a apresurarse en apode 
mse de el! Que se apresuren, si sus ataques pue- 
den hacer marchar esta importante cuestidn. Pero 
ya que nos hemos visto arrastrados a este terreno 
del arreglo de las tarifas y por otra parte las con- 
clusiones de este trabajo descansan en un dato de 
esta naturaleza, queremos decir algunas palabras 
de nuestra opinih a este respecto. 

En los pafses constitucionales, el gobierno puo 
1 de muy bien tocar las tarifas, por su propia inicia- 

tiva, cuando se trata de rninucias comerciales de 
Ias que nadie se ocupa; pero cuando se trata de 
productos que por su importancia afectan al sis- 
tema econ6dco del pais, el gobierno no es ya sino 
ehinteIigente ponedor en obra de una opinion pu- 
blica inteligente. En economia politica, corno en 
polftica, el impulso hacia las grandes reformas 
siempre ha partido de abajo, y los hombres de 
estado nunca han hecho sino dirigirlas y trazarles 
un lecho. Fue Cobden y su liga quienes conquista- 
ron a John Russel y arrastraron a medias a Re 
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bert PeeI: no fueron Russd y Robert Peel quie- 
nes imprimieron el movimiento que siguen Cobden 
y su liga. Existe, se dice, en el fondo de uno de las 
espfritus m8s profundos de Europa, el proyecto 
de una vasta asociacion aduanerii que hada de 
Francia el pivote de una federacidn parecida a la 
que agrupa en este momento a una parte de AIe- 
mania en torno de Pmsia. i Idea grande y fecunda! 
Apreciacih superior de la politica nueva que debe 
surgir para Europa de Ias nuevas comunicaciones 
por el vapor, Pues bien, el primer jalon que poner 
en este camino, el tratado con Mlgica, no hemos 
visto i como ha sido acogida su proposicion?, no 
hemos visto ~ q u t  resistencia se organizo inmedia- 
tamente contra esos proyectos del gobierno? MBs 
recientemente, no hemos visto 2 que tribulaciones 
ha padecido una simpIe moderacion de derecho 
sobre los granos oleaginosos?. . . 2 Quien nos dice 
que e1 abaratamiento del derecho sobre el cafe no 
encontraria el obstaculo de alguna coaIicion ines- 

No se es gobierno sino a condicidrc de ser fuer- 
te.. . se nos contestara. Aforismo fhci1 de encon- 

que nos parece que aqui toca muy de 
cerca a esa ingenua y cruel invitaci6n de recurrir 
a la torta cuando falta el pan : para que un gobier- 
no sea fuerte, en tales materias, es preciso que en- 
cuentre el apoyo de una opinion p6blica inteligen- 
te e ilustrada; bastante inteligente y bastante ilus- 
trada para hacerse representar en el parlamento 
por hombres que comprendan que la potencia ma- 
ritima de un pais esti en otra parte que en los 
vigesimos-cuartos de barco y de fragata. 

El gobierno podrd hacer experimentar a nues- 
tras tarifas caducas Ias modificaciones fundamen- 



tabs que recIman, las unicas que sean provecho- 
sas y fecundas para todos, cuando el pais tenga el 
sentimiento razonado e inteligente de lo que cons- 
tituye Ia verdadera fuerza maritima de una naci6n. 
en vez de no tener sino el instinto irreflexivo y 
brutal del puesto que aspira a ocupar en el mar. 

Una ii1tima palabra sobre este grave tema, a 
pesar de lo Iargo de este capitulo. 

Una gran nacion no lanza nuca una idea o 
un hecho a Ia circuIrtci6n de las ideas y de 10s he- 
chos, sin que las otras naciones experimenten mas 
o menos su influjo. El movimiento frances del 89 
ha modificado las instituciones gubernamentales 
de una parte de Europa y prosigue atin su obra. E1 
nuevo bill de Ias tarifas con que un ilustre hombre 
de estado acaba de dotar a Inglaterra esta des- 
tinado a reaccionar profundamente sobre la base 
del comercio transatlhtico. No hay nadie que no 
vea, al reflexionar sobre este importante hecho 
economico, que el Reino Unido acaba de cambiar 
las condiciones de su intercambio con todos los 
centros que producen las materias de1 gran flete 
maritimo, porque es elemental en comercio, que 
al aliviar a una de las partes que forman la suma 
de las cargas, se encuentran todas proporciond- 
mente alivtndns. No es pues solamente Ia impor- 
taciOn extranjera lo que la Gran Bretah acaba 
de favorecer, es tambien su exportaci6n y su flete. 
En el momento en que escribimos, la tarifa acaba 
de ser promulgada y ninguno de sus efectos ha 
podido producirse. Pues bien, sin pretender atri- 
buirnos el don de segunda vista economica, deci- 
mos que no pasara mucho tiempo sin que los 
otros pueblos, sin que Francia sobre todo, cuya 
navegacidn es tan cara, se den cuenta de que la 
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tarifa inglesa funciona como un s i fn  que aspira 
Ios d s  preciosos elementos de cambio. zQu6 se- 
rii necesario hacer para restablecer en cuanto es 
posible el equilibrio? la tarifa de los ami- 
cara y abrir nuestros puertos al azucar extranje- 
ro? Imposible : emitir tal idea seria mostrar que 
se ha dormido un sueno de tres aiios. La cuesti6n 
no podria estar ahi, por esta razdn que hace en- 
tender suficientemente lo que precede : es que 
por este camino ya no es la industria colonial la 
que se encontraria, seria la industria azucarera 
indigena, es decir, eI inteds tan Mbil y tan engr. 
gicamente formado de que hemos hablado. 

Hay pues que renunciar a la idea de volver a 
poner en e1 tapete la vieja tesis de las colonias que 
cuestan a la metrijpoli. Si esta expresion hubiera 
tenido nunca un valor, diriamos que gracias a Ia 
industria azucarera de la remolacha es la met* 
poli la que hoy se cuesta a si misma. 

La conclusion de esto es sencilla : si la cues- 
ti6n no es abordable del lado del azucar, hay que 
buscar atacarla de otro lado. Hay que buscar cual. 
es el pmducto de gran estorbo cuyo consumo es 

2 susceptible de tomar con rapidez un desamilo 
considerable, cuya tarifa actiial no da al estado 
sino una cifra de ingreso bastante debil para que 
sea posible tocarlo sin ningiur sacudimiento en la 
econornia financiera del pais ; finalmente, aquel 
del que el temtorio colonial o metropolitano de 
Francia no produce el similar en cantidad o cali- 
dad dignas de ser protegidas por los rigores de 
una tarifa especial. 

Ese producto es el cafe. Es pues por el cafe 
como se debe estudiar la reforma. 



Capitulo Sexto 

APLICACION A SANTO DOMINGO 
DE LAS TASAS INTERMEDIAS 

Concesidn supuesta de Samana a Francia. - La tarifa #teme 
dia se aplica a las mercandas de Santo Domingo que pasan 
por el deposito frands de SamanQ. - Tratamiento particular 
reservado al cafe. - Triple efecto de esta conibiaci6n. - La 
idea de les tasas intermedias tomada al sistema e c o h i c o  
de Inglattrra y de Holanda - No se tmta sino ue media- 
tizar d comtrcio & santo 
S- Ifmites ser Ilumidi d= 

--,puedeea 
sue k m  s8ngaprir en 

el mar de Ias I n d e .  - Le combinacion pmpuesta se puede 
resolver en propornones mas estrachas. 

Tratemos de sacar Ia concIusi6n de los dos im- 
portantes capitulas precedentes. Veamos que si- 
tuacibn puede hacerse en Santo Domingo en una 
combinaci6n de tasas intermedias y qud papel el 
cafe, que ha permanecido como la principal p m  
duccion de la isla Espafiola puede estar llamado 
a desempenar en esta combinacidn. 

Desde el punto de vista econ6dc0, lo hemos 
dicho, desde el punto da vista de ventajas reci- 
procas para las dos naciones, como habla que mi- 
rar Ia cuesti6n del abandono de S d  a Fran- 
cia. Pues bien, supongamoslo por un momento : 
Sarnani pertenece a Francia. 

Samanh pertenece a Francia y todos los pro- 
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ductos de la isla entera de Santo Domingo, al pa 
sar por el depdsito francbs de Samand, para diri 
girse a Francia bajo pabellh frands, disfrutair 
de un trato de favor que, sin asimilarlos a los pro 
ductos coloniales franceses, les crea en nuestrc 
mercado una posicidn infinitamente preferible E 
la que pueden hacerle 10s otros mercados del rnun 
do, A todos los productos secundarios que hemo! 
nombrado en el capitulo de este libro, cacao, al 
g d h ,  tabaco, caoba y otras maderas de ebanis 
teria, campeche y otras maderas de tintura, Fran 
cia concede una moderacion de derechos a la en 
trada, ya aplidndoles un descuento uniforme di 
un tercio de Ia sobretasa, ya adoptando la tarifz 
combinada cuyos elementos hemos dado. 

Cuanto al caf4, la modificacion es especial. Nc 
es s61o desde el punto de vista de sus relacione! 
con la isla de Santo Domingo, es desde un puntc 
de vista mas general como Francia quiere toca] 
al derecho que grava ese producto a su entrada a 
msumo. Resultarfa de la escala que hemos tra 
tado de fijar en el capitulo anterior, que el dere 
cho sobre el cafe de procedencia de mas alla de 
cabo de Buena Esperanza, deberia ser de 25 fr 
para el producto frm& y de 35 fr. para el pro 
ducto extranjero; el de procedencia de m a s  aca de 
Cabo, de 30 fr. para el producto frances y d( 
42 fr. para el producto extranjero. El cafe de San 
to Domingo, pasando por el deposito frances di 
SamanB, se beneficiad de la mitad de esta sobre 
tasa y no pagar6 mas que 36 fr. 

Esta combinacih debed inmediatarnenti 
obrar en un triple sentido : 

1P Nuestros depositos de la Martinica y di 
Guadalupe, cualesquiera que sean ias modificacio 



nes que seria capaz de introducir un arreglo in- 
teligente de la legisIaci6n de 1837, estarh siempre 
puestos en esta condicion, que el gran cabotaje, 
navegacion onerosa, tenida en cuenta de las can- 
tidades transportadas, podra solamente establecer- 
se entre ellos y.los centros con los que se trata 
de ponerlos en relaciun. Lo que, en la mente de 
los adversarios de la combinacion, constituye su 
vicio principal. Ahora bien, aqui, esta dificultad 
desaparece. No es de los centros vecinos, es de 
Santo Domingo de donde se trata de sacar las 
materias de cambio. No son goletas, o los grandes 
navf os de constmcci6n bermudiana montados por 
capitanes capaces de tomar la altura, son embaq 
caciones de toda clase que vendrh, cenidos a 
las costas y aun siguiendo el camino de tierra o e1 
curso del Yuna, a depositar en Sarnani% el flete de 
nuestros barcos. 

2 . O  El comercio regdar, el comercio bien he- 
cho no es d s  que un cambio mutuo. Querer que! 
un pais os compre, sin querer comprarle a 61, es 
proponer simplemente el papel de tonto; y tiene 
perfecta razrSn de no aceptarlo sino en cuanto no 
puede obrar de otra manera. Llamar a los cabo- 
teadores del golfo de Mhico a nuestros depositos 
coloniales, so pretexto de arreglarles el trueque 
de sus cargazones, pero reservhdonos no tocar 
alli por nuestra cuenta y creer que llevaran nues- 
tros productos depositados, es en verdad suponer 
a 10s otros menos buen sentido de1 que nos hala- 
gamos de tener. Ahora bien, aquf se trata de poner 
al productor haitiano o dominicano en el terreno 
del verdadero comercio. E1 barco que I I e v d  a 
Samana las mercancias francesas tomar4 corno 
flete de retorno su caf&, su cacao o su algoddn, o 



LIBRO CUARTO. CAP~TULO SEXTO 

su madera, para llevarlos a un mercado en que 
por el hecho de la reduccidn del derecho, encon- 
trarh la mas ventajosa de todas las colocaciones. 
La transaccion tendra pues lugar forzosamente, 
porque la transaccidn siempre se hace cuando es 
notoriamente ventajosa para las dos partes. 

Tales han sido las lamentabk consecuencias 
del tratado de 1814 de que hemos hablado, que 
un pais educado, si se puede decir, en el amor de 
nuestras mercancias, se ha desacostumbrado de 
e Uas poco a poco, hasta el punto de no consumir 
ya sino por un valor de 1 .?38.405  franco^.^ Por 
la combinaci6n propuesta, el encanto d d f i c o  Ian- 
zado sobre el comercio de Francia con su anti- 
gua metr6poli, es roto, y nuestra exportacion re- 
cobra en esos parajes el puesto a que tiene de- 
recho, es decir, que vuelve a encontrar a un pueblo 
esencialmente consumidor, un pueblo que segun 
uno de los oradores que hemos citado, consume 
mas allP de sus fuerzas productoras. 

3P Sobre Ios 17.250.000 kii. de caf6 que pro- 
duce Haiti, Francia, hemos dicho, no recibe para 
su consumo sino 3 S00.000 kilog.; el resto se re- 
parte un poco por todas partes, experimentando 
donde quiera la competencia de Cuba, de Venme-  
la, de Java y particularmente del Brasil, que para 
asegurar a su producto la vcntaja en los mercados 
de Londres, lo envio largo tiempo a buscar la na- 
cionalizacibn inglesa hasta el cabo de Buena Es- 
peranza.'" ResuIta de un escrito que ya hemos ci- 

139. W a  de 1843. La de 1842 habfa .sido m& elevada 
es de temerse que los negocios no rax>miencen 

140. Es h m8s curiosa dhppd .que jamas haya describir 
el desso de ir a buscar el privile~po de dqi6sito; es por lo 
tato el mas poderoso a ento que pueda tnvocarse en bvor 
de - t n  tesis de Im Gto, ~ l o n ~ .  Las nuevas madi- 
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tado, que 100 kil. de caf6, al dar en 1836, 120 fr. 
netos, ya no dan en 1843 mas que 5 1 fr. De manera 
que 1843, si hubiera producido una cantidad do- 
ble de 1836, la balanza estaria todavia en favor 
del iiltimo ano. Haid marcha ea. cansecuencia a su 
ruina, no s61o porque para una sociedad es m 
troceder el no desarrollar sus riquezas eoonomi- 
cas en ciertas condiciones dadas, sino tambien 
poxque los mercados de Eumpa se cierran a sus 
productos. Luego cada ano que pasa lleva una 
parte de Ia prenda afectada al debito con Francia. 
Por la combinacibn propuesta, Francia cumple 
primero la tarea que toda gran nacidn deberia con- 
siderar corno providencialmente impuesta a el1 a : 
concurre al desarrollo y al bienestar de una na- 
ci6n secundaria. Ademh, diciendo a su antigua 
colonia : i Phgame!, acreedora inteligente y liberal 
le dice: He aqui los medios. 

La idea que lanzamos s e d  combatida y victo- 
riosamente. De esto no dudamos. Pero pedimos 
de antemano a nuestros adversarios que no nos 
lancen la temible calificacibn de utbpico y de in- 
novador. Lo que acaba de decirse, tiene e1 gran 
merito (confesamos que es uno verdadero en e s  
tas materias) de no ser nuevo; y no nos hemos to- 
mado tanto trabajo para tratar de hacer compren- 
der a Fmcia lo que se hace bajo mis ojos, dn que 
tenga ella la apariencia de darse cuenta. era 
el regimen intermedio, que ayer todavia aplicaba 
Inglaterra a las mercandas de lo que se llaman 
las posesiones de la compafiia de las Indias, ese 
vasto territorio donde aIgun05 centenares de sdb- 
ditos ingleses dirigen las fuerzas productoras de 
m8s de I30.000.(#30 de hambres que permanecen, 
ficaciones de la tarifa inglesa han hecho cesar este sin@ir 
movimiento comercial. 
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por la religih, por las costumbres y por las leyes, 
completmmte extranos a Inglaterra? es la 
asimilacion estabkcida hoy entre esas mercancias 
y las de las verdaderas colonias inglesas? son 
simples ficciones comerciales, que con miras a 
ventajas determinadas, llaman al beneficio de una 
naturalizaci6n rnas o menos relativa, mas o me 
nos completa, de elementos de comercio y de con- 
sumo que de ninguna manera han suministrado 
los capitales o 10s brazos de los nacionales? Se 
quiere un ejemplo mas sorprendente de esa eco- 
modacidn inteligente, con lo que se llaman los 
principios (como si en economia politica hubiera 
otros principios que los intereses) y se 10 encon- 
trard en el sistema economico de Holanda, ese 
pueblo que parece hoy poner mala cara a Europa, 
para volver como en el siglo XVI todas sus facdta- 
des hacia su rnar?'l t Es por ejemplo el territorio 
de Batavia o aun el reino de Yakarta todo ente 
ro* que producen los 63.000.000 k. de d e !  que 
entran en el consumo de1 mundo como mercan- 
cia holandesa de Java? Nadie lo imaginard. La 
patria de Cornelio Houtman y de los intrepidos 

3 comerciantes que abrieron al norte de Europa la 
ruta de la India, ha sido, si se puede decir, edu- 
cada en demasiado buena escuela para preten- 
der ejercer sobre lo que se llama Asia holandesa, 
aun ese derecho de coercion moral que e1 poder 
de Inglaterra le permite ejercer sobre las pobla- 
ciones del Indosthn. Hay mucha distancia de los 
en&rgicos habitantes de Malasia a los inofensivos 
seguidores de Visnu. Asi, Holanda apenas se ocu- 
pa de distinguir los estados que es& convencie 

141. Vease la intdilocidn a este libro. 
142, V h e  ibid, p. LV, la hdi& da las &@ales p 

sesimes holandesas en las Indias Orientales, 



nalrnente bajo su dominio inmediato de los que 
convencionalmente todavfa no estan sino mediati- 
zados. Lo que le basta es mediatizar el comercio de 
los unos y de los otros; es enviar sus produc- 
tos e importar los suyos. Batavia y las ciudades o 
agencias holandesas de Asia no son m4s que de 
@sitos donde los productos del interior vienen a 
buscar la nacionalidad holandesa. 

Ahora bien, s6Io pedimos una cosa: es que 
Francia tenga tanto espiritu como las otras nacio- 
nes. Si, tal es nuestra utopia: queremos que sa- 
cando partido de su si tuacidn completamente par- 
ticular, Francia mediatice Ia isla de Santo Domin- 
go por medio del dep6sito frances de Samana; 
pero que la mediatice todavia mas pacificamente 
de 10 que hace HoIanda, cuanto a los estados de la 
Malasia; es decir, que sin intervencion de congre- 
so, sin constricci6n aun mord, sino al contrario 
por el atractivo de ventajas considerables, y so- 
bre todo patentes, atraiga a ella los productos de 
ese hermoso pais y por ese mismo hecho lo llame 
a consumir 10s suyos. 

Tal es el papel que podria estar llamada a ju- 
gar en un porvenir pr6ltimo la peninsula de Sama- 
nA, ese punto siempre deseado y nunca seriamen- 
te ocupado, bueno para todo y fitil para nadie; ese 
rinc6n de tierra perdido y olvidado, tan mal unido 
a1 costado de la isla grande, que parece haber si- 
do lanzado alli por algun afortunado cataclismo 
para estar a la disposicidn del primer ocupante. 
Que Francia tenga la inteligencia de quererlo ( d e  
mostraremos que lo puede), y la centinela canaria 
de 1754 seni Ia aldea india de Singapur, que 1Ie- 
gando a ser deposito ingles en 1819, cuenta hoy 
30.000 habitantes p hace 125.000.000 en negucios. 
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Quien escribe estas lineas no es en absoluto 
un economista que redacta principios o un hom- 
bre de estado que pondera una tarifa. Es un mo- 
desto buscador de hechos; de aquellos de los que 
puede deducirse consecuencias provechosas a su 
pais. Todo lo que acaba de decirse ha sido pues 
aritmkticamente precisado por la iinica razon que 
en toda idea nueva se necesita una f6mda tan 
fija como es posible; y esto aun cuando s6Io fuera 
desde el punto de vista de la critica. Quikrase pues 
considerar las pAginas precedentes como una &m- 
pIe llamada a la discusih, y de ninguna manera 
como una de esas combinaciones que se dan como 
cientificamente establecidas y pretenden funcia- 
nar del todo en una pieza. Proclamamos por el 
contrario, y bien pronto y bien alto, que es sus  
cep tible de muchas modificaciones. El cuidado 
de encontrarlas pertenece a los hombres prac- 
ticos. 

Hay empero una que es deber nuestro indicar. 
Al emprender pedir a la combinacion de las 

tasas intermedias la solucion de la cuestion hai- 
tiana, hemos debido desarrollar esta idea tal como 
se presentaba a nuestra mente, es decir, en todas 
sus proporciones y sin retroceder ante la irnpor- 
tancia de la ejecucion. Hemos abrado asf como el 
arquitecto al que se pide el presupuesto de un edi- 
ficio pubko que debe servir para un uso dete& 
nado y que, con su impasibilidad de artista, pra- 
cede no ocupandose sino accesoriamente del pre- 
cio. Asf, destacando al cafe de la tarifa intermedia, 
de la que hemos intentado presentar un proyec- 
to de conjunto, hemos hecho de Cl  el pivote de la 
combinacion propuesta. Sin tener en cuenta la gra- 
vedad de Ia reforma que esta combinacion intm 



duciria en las tarifas, hemos hecho brotar las con- 
secuencias fecundas ligadas a ella y hemos pedi- 
do esa reforma. Pero no podria ocultarse a nadie, 
que de los principios mismos de los que he- 
mos sacado esta consecuencia, resulta que la com- 
binacidn puede funcionar de una manera menos 
radical. qud, efectivamente, se trata en defini- 
tiva? Dada la situaci6n respectiva de Francia y de 
su antigua colonia; estando demostrada la ventaja 
para Francia de conseguir la cesion de Samana : 
de hacer nacer para las dos rcpiiblicas de Santo 
Domingo una ventaja que las decida a esta cesibn. 
Ahora bien, aparte de lo que tendremos que pro- 
poner respecto a la deuda, es fAcil comprender 
que un favor tarifario que viniera a anadirse a 
lo que Francia resolviera por este lado, seria de 
naturaleza que hiciera 11 egar al resultado deseado. 
Al conceder tan gran papel al -fe, nos hemos 
por consiguiente preocupado mas bien de 61 des- 
de e1 punto de vista del interes general de Francia 
que desde e1 interes particular de la cuestion. 
Nada impide por tanto llevar la idea a t6rminos 
menos complicados. 

Es decir, de aplicar pura y simplemente a las 
mercancias de la ida de Santo Domingo que pa- 
san por el deposito frands de Samana una mo- 
deracion genera1 de tarifa, ya uniforme en la pro- 
porcion indicada de una remisih del tercio de la 
sobretasa, ya por especificacion siguiendo ia esca- 
la que hemos tratado de desprender de los dife 
rentes elementos que deben servir de base a un 
calcuIo de esta naturaleza. 

Tal es el conjunto de la combinacion conside- 
rada en su mayor alcance, como en sus mais estre- 
chos limites. 



Pero, se dir& lcuai es por tanto ese loco an- 
damiaje levantado en la punta de una vana hipo- 
tesis?. . . Vana hipotesis, efectivamente; porque 
j c6mo suponer que Francia pueda nunca estable- 
cerse en S a m d ,  cuando tantos intereses parecen 
naturalmente coaligados para prohibirle su ocu- 
pacibn ! 

Vamos a tratar de demostrar, en un peniilti- 
mo capitulo, que esos intereses no son contrarios 
mas que en apariencia a Ia ocupacion francesa y 
que se trata de lIegar a1 fin por ellos, tanto como 
para e !los. 



Capitulo Sdptimo 

HIPOTESIS DE LA OCUPACION DE SAMANA 
POR FRANCIA 

Examen de esta ctmtiun desde el to de vista de Espafia y 
da ias dos repfiblicas de Santo cdapo. - Del po-r de 
las alianzas maritirnas. - Francia no piensa en raoon 'star 
su a n t i p  colonh. - Pera Ii coIonizad6n h entrar  par 
un camuio nuevo. - La politica de Francia en Santo Ooznin- 

serla la de Ia fntervrncion. - La parte oriental mi esta 
Errorizadi por N eonueta - Por que la onipci6m de Su 
mana ha sido irrealizable hasta aqui. - Hay que hacer c m  
prender a Haiti las ventajas que encontrada en esta ce- 
sfbn. - Objegdn desde el punto de vista del derecho pu- 
blica. 

son las influencias confesadas, con las 
que Francia podria tener que contar, si la ocupa- 
cion de Samana llegara a entroir en las combina- 
ciones de su poIitica? La republica haitiana. la re- 
ptiblica dominicana y Espana. Examinemos la 
cuestion desde el punto de vista distinto de Ia po- 
litica de estos tres estados. 

Hablemos primero de Espafia, antigua metrb 
poli de la parte oriental de Santo Domingo. 

Podriamos sostener que los derechos de Espa- 
na han sido interrumpidos y borrados por dos 
acontecimientos : la declaracibn de independencia 
de 1821 y la ocupacibn haitiana que la siguio; pu- 
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dieramos decir que esta ocupaci6n y la anexi6n de 
cerca de un cuarto de siglo que ha sido su conse- 
cuencia, son hechos bastan te considerables para 
formar lo que en el derecho de gentes se llama 
la perdida de la soberania. Pero no queremos ol- 
vidar que segiin los escritores cuya doctrina tiene 
mas autoridad en esta materia, la conquista o la 
ocupacih no hacen solas el! derecho de1 vence 
dor, que ellas son la ocasih y no la causa inm* 
diata de Ia nacionalizaci6n nueva; que esta causa 
inmediata es siempre el consentimiento expreso 
o thcito del pafs conquistado u ocupado!" Aho- 
ra bien, reconocemos que desde el punto de vis- 
ta de Espana. no hay consentimiento ni expreso 
ni thito.  No hay consentimiento expreso, ya que 
ningiin tratado ha sancionado ni la independen- 
cia ni la anexi6n de 1822; no hay consentimiento 
tacito, ya que Espana varias veces ha protestado 
contra el hecho cumplido y especialmente en 1830, 
como Io hemos comprobado. 

Pero si este hecho no destruye absolutamente 
el derecho, es al menos de naturaleza, hay que re- 
conocerlo, para hacer m a s  acomodado el abando- 
no que se trataria de hacer de 61. En nuestro pen- 
samiento, por otra parte, la concesi6n de Samana 
a Francia debe ser e1 acto voluntario y espontA- 
neo de la Republica Dominicana oficialmente =o- 
nocida por su metropoli, Pero lo que queremos 
es que Francia se haga la intermediaria y la nego- 
ciadora de ese reconocimiento, sin dishular, y 
haciendo intervenir en el el inteds que encuen- 
tra. No sed efectivamente dificil hacer compren- 
der al espiritu elevado que dirige en estos momen- 

143. V h e  Vate1 y Burlamaqui que trata esta cuestidn a fon- 
do en la segunda parte de sus Pmcipes,  pp. 659 y siguientes. 



tos las relaciones exteriores en el gabinete de Ma- 
drid, que en esta cuesti6n el interes de Francia es 
el de Espana. 

es evidente, en efecto, a todos los ojos, 
que cuanto mAs vamos tanto mas tiende a despla- 
zarse el terreno de la gran politica? Si, la humani- 
dad no parece ya duena de1 movimiento que se im- 
primio a si misma, llamando a un nuevo agente 
en su ayuda : los destinos del mundo se llevan so- 
bre el oceano. Ahora bien, las alianzas maritimas 
esthn hoy hechas todas; sin estar escritos, los tra- 
tados son redactados por la fuerza de las cosas y 
e1 solo instinto de la conservaci6n. Francia es, con 
la Unidn de Norteamerica, el pivote de esta fede- 
raci6n del porvenir y en lo sucesivo la Europa con- 
tinental no s e d  maritima sino con Francia. Euro- 
pa continental tiene por tanto interes en que Fran- 
cia tome sus posiciones en el mundo maritimo. 
Pues bien, Espana que quiere renacer y que sola- 
mente puede renacer a conditi6n de volver a ser 
maritima, Espana, ya nuestra aliada natural por 
tantas otras afinidades y que se acuerda de lo que 
hicieron antano sus flotas mezcladas con Ias de 
Francia, Espana debe ayudarnos en esta obra de 
expansibn, demasiado partida en trozos y demasia- 
do restringida para no revelar mas bien las pre- 
visiones de una sabia dcfcnsiva quc los calculos 
de una ambici6n invasora. Hemos dicho que por 
una manera de vuelta sobre si misma, la gran co- 
rriente de las dos Indias parecia dirigirse hacia 
los istmos, llevada por ese mismo Genio del pro- 
greso que antes la habia atraido hacia los cabos. 
Pues bien, jhabrA que argumentar para hacer 
comprender a Espana que si entre las tres llaves 
de Z'anama, san& DO&~O, Jamaica y Cuba, se 
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encuentra el m& bello flor6n de su corona transat- 
lantica, de otro lado tambien, las montafias ani- 
les de Jamaica se ven desde los morros de Cuba?. . . 

reglas mAs vulgares de la prevision politica 
no exigen que la tercera llave sea entregada a la 
aliada naturd de Espafia, antes que quedar ex- 
puesta a la codicia del primer ocupante? Supon- 
gamos un momento que el pabellon que flota en 
Jamaica sea plantado en SanianB, la larga isla es- 
pafIola, tomado entre Kingston que la domina a1 
sur y la peninsiiia que la domina al norte, no es 
como un clavo tomado por un tornillo? ~Aderniis 
no estfi con respecto a Puerto Rico, su satelite 
natural, en el estado de bloqueo perpetuo y red- 
proco? Por fin, Ia uItima en e1 fondo del golfo en 
una latitud donde el istmo ya se ha hecho conti- 
nente y que obliga a sus barcos a remontar al 
viento para ir a buscar el punto donde la seccih 
es posible, iqu6 seria para ella la union de los 
dos mares, cuando para ella el paso estuviera dw 
minado por un enemigo, dueno a la vez de Ja- 
maica y de Samanii? 

Basta una ojeada sobre el mapa para compren- 
der lo evidente de esta demostracion. 

Se le ve, pues, Espana, hoy cuando debe re- 
nunciar a volver a entrar en la posesi6n de la par- 
te oriental de Santo Domingo, tiene todo el inte- 
res en que la independencia de ese pais sea recm 
nocida lo mas pronto y llegue lo mas pronto a 
una constituci6n regular; ella tiene m a s  interes 
en que reconocida su independencia, su neutrali- 
dad sea estrictamente mantenida. 

Pues bien, esa neutralidad tendra tanta niayoc 
oportunidad de ser mantenida, cuanto Francia 
est6 mas directamente interesada en ella. 
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Lleguemos a los dos estados a quienes la cues- 
ti811 toca mas de cerca. 

Hemos dicho ya nuestro pensamiento sobre la 
posibilidad de una restauracion francesa en nues- 
tra antigua colonia de Santo Domingo. Tal idea 
ya no puede encontrarse sino en las viejas cabezas 
donde el maquiavelismo de Boyer las habia aloja- 
do. Nos gusta creer que no hay ningun haitiano de 
la generacibn nueva que conscientemente crea su 
independencia amenazada por Francia. Si Fran- 
cia habfa conservado aIguna segunda intenci6n a 
este respecto, no hubiera hecho en 1838 tan bara- 
ta venta del derecho que le reservaba la conven- 
cion de 1825. Que los haitianos no se preocupen 
de lo que han podido decir los periodicos sobre 
esto : los diarios no hacen la opinidn pWica sino 
en las grandes ocasiones. Ordinariamente hacen 
articulos. Se ha podido deplorar, y nosotros h e  
mos sido los primeros en deplorar el acto que tan 
ligeramente ha borrado la condicion puesta a la 
independencia de la antigua parte francesa de San- 
to Domingo, porque esta condici6n era la sancibn 
moral de las clarusulas pecuniarias de 1825. Pero 
entre esta reprobacion y la idea de la conquista 
hay mucha distancia. Sin duda no son los medios 
los que faltarfan a Francia para llevar a cabo e s b  
obra, si entrara en su poIitica el emprenderh; y 
esta uno bien obligado a reconocer que los que 
han conquistado en menos de tres meses un pais 
organizado por Toussaint, defendido por Cristo- 
bal y Dessdines, tendrian ciertamente algunas 
oportunidades de ki t0  si lo atacaran hoy. Pero 
si la antigua meli>poIi puede ejercer rigores con- 
tra la colonia emancipada, si puede bombardear 
sus ciudades, encerrarla en los rigores del bloqueo, 
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hasta ocupar una parte de su territorio, nunca se- 
ran sino medios de coerci6n usados contra un 
deudor recalcitrante, no serhn tentativas de con- 
quista. Una sola eventualidad podria motivar y 
provocar la intervencion y la ocupacion de Fran- 
cia, seria la de una intervencibn y de una ocupa- 
ci6n extranjera. Creemos que en este caso Francia 
no dudaria un instante. 

Pero observese, hoy la oolonizaci6n ha entrado 
por un nuevo camino. Un estado ya no trata de 
crecer por la satisfaccion de tenir con su color 
una mayor superficie del mapa del mundo. La 
ocupacion de los temtorios transatlanticos por los 
pueblos de Europa ya no puede estar determina- 
da sino por dos moviles : disponerse una posicion 
maritima en ciertas latitudes y abrirse una salida 
comercial. Ocupar por el placer de ocupar, es de 
cir, imponerse todas las dificultades y todos los 
gastos que nos cuesta todavia Argelia -cuando 
se puede hacer de otra manera-, es jugar a la 
colonizacibn. Desde este punto de vista, se puede 
decir que Inglaterra acaba de dar al mundo un 
magnifico ejemplo de la colonizacion nueva por 
el tratado de Nanking y la ocupacidn de Hong- 
Kong, que le aseguran una posicion en los mares 
de China y abren a su comercio las puertas del 
Celeste Imperio," 

Pues bien, hemos demostrado que la p* 
si&n maritima y la salida comercial se la ase- 
guraba a Francia la posesion de Samana? que 
inte&s iria Francia, volviendo a comenzar en el 
siglo xrx la obra de los Hermanos de lo costa, a 



correr tras el fantasma de su antigua colonia, y 
a intentar una ocupacion ya moralmente imposi- 
ble? seria verdaderamente jugar alli. como 
deciamos, a la donizaci4n? 

Ni&n peligro para la independencia de la re 
piiblica accidental de Santo Domingo, donde la 
polftica de Francia sed  esencialmente la de Ia no 
intervencihn, porque su inteds le exigir& la mb 
estricta neutralidad entre los partidos; y por otra 
parte, relegado a la extremidad del territorio d e  
minicano, en un punto que la naturaleza parece 
haber tenido cuidado en separar del resto de la 
isla, su factoria no oii-g sino como un ruido leja- 
no, las revoluciones de Port-au-Prince o del Cabo. 

Las mismas consideraciones debieran tranqui- 
lizar a los habitantes de la parte espanola, si tu- 
vieran necesidad de ser asegurados; pero no son 
eilos quienes se asustan por el contacto de Fran- 
cia. Se sabe, lo temen tan poco que no es debido a 
ellos el que nuestro pabellon no flotara en otras 
partes que Smana. Saben perfectamente que si 
nos hemos contentado con concederles nuestra 
simpatia, en uno de esos momentos en que, en la 
poliiica como en los bosques, la ocasion hace al 
ladrbn, no ser& venir a atentar a su independencia, 
cuando gracias a nosotros, se habrh constituido 
definitivamente y que sobre todo no tenemos nin- 
gun intergs en hacerlo. 

Finalmente, desde e1 punto de vista de la poli- 
tica general, los dos estados deben comprender 
de que peso puede ser en su destino la alianza de 
una naci6n como Francia, cuando esa alianza esta 
asentada en un gran inte* politico y comercial, 

Desde el punto de vista de las ventajas interio- 
res, deben comprender lo deseable que es para 



ellos la mediaci6n forzosamente amable y pacifi- 
ca de un vecino forzosamente deseoso de su bue 
m inteligencia y de su prosperidad, porque s e r h  
la medida de su propia prosperidad. Desde que 
Haiti se encuentra como deudora atrasada de 
Francia se ha agitado varias veces la cuestion de 
la cesidn de Samanii en provecho nuestro; pero 
este asunto nunca ha podido anudarse de una ma- 
nera seria. Y esto por la raz6n muy sencilla de que 
no podia anudarse en los terminos en que se la 
ponia. :A que titulo, en efecto, se habria obrado 
esta cesidn? iEra como prenda del pago de la deu- 
da? Pero entonces, consiguient emente a titulo 
provisional, era como runa especie de retroventa ? 
En este caso, sin utilidad real para Francia, tenia 
para Haiti un caracter de desconfianza y de cons- 
triccion sumaria1 que no permitia dejarla consi- 
derar favorablemente, j Era, por e1 contrario, a 
titulo definitivo? 2 Pero en tal caso, no era ponerse 
en una posicidn verdaderamente feoha,  es de- 
cir, comenzar por apoderarse de la prenda sin te 
ner en cuenta la eventualidad del pago de la deu- 
da? Se ve, pues, que de cuaIquier manera que se 
vuelva esta cuestidn ponidndose en los habitos de 
que no ha salido hasta hoy, no puede llevar a una 
soIuciun. No puede llevar a una soluci6n porque, 
de un lado, no hay equidad en pedir, y del otro 
no hay ventaja en conceder. 

Pero chnbiense los Mbitos : que al pedir a Sa- 
mana como retorno de modificaciones importan- 
tes que introducir en favor de Haiti en el titu10 
de su deuda, se haga al mismo tiempo resultar en 
su provecho, en esta concesih, ventajas comer- 
ciales tan patentes y ' tan considerables que no 
pueda despreciarlas sin ceguera, y negarlas sin lo- 



cura; que se le muestre a Francia inaugurando de 
dguna manera una nueva era comercial con miras 
a uno de sus productos; y llamando asi en su mn- 
sumo a un derecho de favor la casi totalidad de 
sus diecisiete millones de kilogramos de cafe que 
ya no sabe hoy como coloc8r y que no le reportan 
ya m8s que una docena de rnilIones m vez de vein- 
te millones que le reportaba una cantidad menor 
en 1826; '" que se le muestren todos sus demas 
productos volvi6ndose a poner bajo el beneficio 
del privikgio colonial que su emanapaci6n le ha 
hecho perder; que se le haga entrever ese nuevo 
horizonte de la cuesti6n y habrsi que entregarle a 
10s ojos de las naciones un certificado de incapa- 
cidad y de verdadero salvajismo si se niega a com- 
prenderIo. 

No tenemos necesidad de anadir, porque no 
hay necesidad de demostrarle, que la republica 
oriental tendria su parte en estas ventajas. Menos 
compleja para ella, su accion seria enteramente 
tan directa. Hasta lo seria mh, en el sentido de 
que seria en su territorio donde veda nacer uno 
de esos ardientes focos de actividad comei-cial que 
capaces de crear estados en menos de un cuarto 
de siglo, no pedirian m8s .que algunos afios para 
hacer irradiar una vida nueva en un centro ya 
formado, y a cuyo desarrollo no falta sino Ia in- 
cubacibn fecunda de Europa. 

Nos queda por prever una objecion tomada del 
derecho publico. Se comprende, se dira, e1 siste- 
ma de las tasas intermedias generalizado y que 
concede el favor de su tarifa, sin distincion de na- 
cionalidad, a todos los productos designados que 
vengan a buscar el pabellon frances en un centro 

145. Vease el uitimo capitulo del iibro anterior. 
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determinado. Pero no se comprende nada ese sis- 
tema aplicado a un solo pais y que funciona cuan- 
to a sus solos productos; y esto desde el punto de 
vista de la clAusuk dipIomAtica relativa al tra- 
tamiento de la n a d n  mds favorecida, clarusuia 
hoy de estilo en las cancillerias y que se encuen- 
tra precisamente en los tratados existentes entre 
Francia y los distintos estados cuyas posesiones 
podrian beneficiarse de1 trhsito favorecido de Sa- 
mana. Tal es, por ejemplo, Espana cuyas dos m- 
lonias de Cuba y de Puerto Rico podrian tan facil- 
mente poner alff sus cafes; tales son la mayoria 
de los estados independientes del goifo de Mkxico. 
Dejamos de lado la cuestion de interds que, cree 
mos, no existe para Espana. S610 tocaremos la 
cuestion de derecho, y diremos que no nos parece 
que desde este punto de vista pueda levantarse 
ninguna verdadera dificu2 tad. 

En efecto, como nada es d s  vago, y si se pue- 
de decir mas inasible en la aplicacion que esa clh- 
sula de la nacidn mds favorecida, se han debido 
crear, cuanto a ella, usos y como una jurispntden- 
cia dipIoni8tic.a. Ahora bien, hoy est6 adrnitido 
que el trato concedido a una nacion en virtud de 
estipulaciones particulares y en retowto de venta- 
jas particulares concedidas por ella a la nacion 
crrestipulante, no abre derechos a otras nacioncs 
que estan en posesion de la cliusula diplomatica 
de que acaba de hablarse, sino en cuanto ellas 
covtsienten en conceder ventajas parecidas. Por 
esta razon se encuentra ahora inserta.en los trata- 
dos la cl8usula complementaria que leemos en el 
articulo 3 del tratado de 1838, cuyo texto hemos 
dado, la  que, segun la mencidn que se ha hecho del 
trato de nacidn mas favorecida, anade: a y  esto 
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gratuitamente, si la concesih es gratuita, o con 
la misma compensacidn, si Ia concesihn es condi- 
cional D. De donde esta consecuencia, que para 
reclamar de Francia la concesidn del favor de la 
tarifa que se tratada de conceder a los productos 
de Santo Domingo, seria necesario que Espana, 
por ejemplo, ofreciera conceder a Francia una por- 
cion de1 territorio de Cuba o de Puerto Rico. 

Se ve, pues, y esto es como la demostracih 
dtima de todo lo que hemos dicho: la situaci6n 
respectiva de Francia y de su antigua colonia de 
Santo Domingo es excepcional en todos los pun- 
tos y bajo todas las caras. Francia puede llegar y 
hacer llegar a la isla toda de Santo Domingo a 
ventajas a las que s6lo ella puede pretender y 
que $610 ella puede conceder. 

Que Francia y Santo Domingo se entiendan 
pues viendo Ia cuestion como lo que es. 



Capitulo Octavo 

CONCLUSION 

VoIvamos hacia at& y resumamos brevemen- 
te los diferentes capitulos de este trabajo, jalones 
que d o  han sido puestos para llegar al que abor- 
damos en este momento. 

Es k i l  dividir 10 que precede en dos ordenes 
de hechos : 

Una revoIuci6n terrible, con tinuaci6n y conse 
cuencia de la revolucion metropolitana, pero de la 
que no salio sino ruina y degeneracion, separa a 
Francia de su rnas floreciente colonia. Dirigida 
contra ella, una expedicion formidable, luego de 
haberla por un momento devuelto a la obediencia, 
desaparece bajo los golpes de un azote cruel, ha- 
ciendo la escisi6n mas profunda por los espanto- 
sos excesos que senalan las convulsiones de su 
agonia. Los derechos de Francia le son reservados 
por las convenciones diplomziticas de 18 14 y 181 5; 
pero una cl4usula secreta, abriendo relaciones en- 
tre una gran potencia y la colonia rebelada, llama 
forzosamente a todas Ias demas potencias a parti- 
cipar en estas relaciones y pone asi irnplfcitamen- 
te a Haiti en el puesto de las naciones. 



Pronto Francia misma es arrastrada en este 
movimiento. Sus barcos vuelven a encontrar una 
ruta demasiado fructuosamente conocida para no 
ser facilmente reemprendida. Pero las leyes del 
nuevo estado han prohibido el suelo a nuestros 
nacionales y es cubriendo nuestras mercancfas 
con pabellones prestados como las hacemos tomar 
parte en un mercado cuyo monopolio Ies estaba 
antes reservado. 

Tal situacidn no podia durar y Francia debia 
reconocer la independencia de Haiti. 

La independencia de Haiti es reconocida. Pero 
el interes publico y la dignidad nacional no eran 
las tinicas en causa. Al lado del dominio sobeko ,  
que el estado podia alienar, se encontraba e1 do- 
minio privado, que debia no solamente respetar 
sino que su funci6n era salvaguardar. Una indern- 
nizacih de 150,000.000 fr. es estipulada en favor 
de los colonos duenos del suelo. La independencia 
s6Io es concedida condicionalmente y a ese pre 
cio. Los hombres m& eminentes y los mas consi- 
derables sostienen que no es bastante, y que el es- 
tado, por el solo hecho de su intervencion im- 
puesta, debe su garantia a los colonos a quienes 
expropia de su derecho. 

Alentados por la actitud del gobierno, provo- 
cados por sus declaraciones, los capitalistas me- 
tropolitanos concurren a un pdstarno que debe 
s e ~ i r  para pagar el primer plazo de la indemni- 
zaci6n haitiana. 

Pero la declaracibn de independencia, ese gran 
acto del que debia datar una nueva era para la 
primera sociedad africana, engana todas las espe- 
ranzas. La produccibn disminuye, e1 trabajo desa- 
parece y la seguridad no da a luz en Santo Domin- 
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go sino apatia, languidez, y decrepitud apresurada. 
E1 primer termino de la indemnizacibn es el unico 
pagado, las dos primeras anualidades del presta- 
mo son las tinicas reembolsadas. 

Nuevas negociaciones, emprendidas en 1829, 
prolongan los tdrminos de vencimiento de la deu- 
da hai tiana, haciendo, por primera vez, intemenir 
Ia estipulacion de intereses. La rep6blica se sus- 
trae a este nuevo arreglo terminado despues de la 
revoIuci6n de 1830, neghdose a reconocer al g* 
bierno que Francia se escogio. 

Pasan siete anos sin que ninguna continuacih 
se le de a este negocio donde tantos intereses su- 
fren y tantas miserias e s t h  en juego. 

Dos negociadores son enviados de nuevo a Hai- 
ti, despues que el jefe del gabinete 9franc& hubo 
declarado que no se trataba de hacer un nuevo 
tratado, sino de llegar a la ejecucibn del antiguo. 
Contra esta manifestacidn y la espera general, se 
f i m  una doble canvenci6n. La independencia de 
Ia repiiblica haitiana es reconocida sin condicion 
aIguna y los 120.000.000 fr. que forman la cifra 
de su deuda son reducidos a 60.000.000, pagade 
ros en treinta anos por anualidades y sin intere- 
ses; lo que en realidad lleva esta par te de la deu- 
da a 29.000.000 fr. Se hace abandono en cuanto al 
prdstamo de los atrasos vencidos de 1829 a 1839, 
se concede reduccihn de la mitad sobre la tasa del 
interes, reduccih igualmente de la mitad se hace 
sobre el numero de Ias anualidades reembolsables. 

Asil se encontr6 cumplida, cuanto a la indepen- 
dencia, la condicibn eventuaIment e trazada para 
la garantia del estado por los hombres mAs opuen 
tos a esta garantia. Si el estado toca a los dere- 
chos creados y adquiridos por el contrato de 1825, 



habian dicha ellos, en equidad como en derecho, 
a los ojos de la ley civil como a los ojos de la 
ley constitucional, la garantia del estado se en- 
contrara comprometida. Toda garantia es rehusa- 
da a los portadores de la indemnizacibn haitiana. 

Una revoluci6n hace caer de su sillon al presi- 
dente Boyer, que, a pesar del deficit de1 tesoro y 
de la bancarrota inminente, se habia mostrado fiel 
ejecutor de las nuevas convenciones. El general 
Hdrard, que.Ie sucede, paga el plazo de 1843; pero 
es cl supremo esfuerzo de un poder nuevo que 
quiere, aun al precio de los mayores sacrificios, 
inaugurarse honrosamente a los ojos de Europa. 
El pais y sus representantes censuran al jefe de1 
gobierno por su fideIidad en mantener el compro- 
miso contraido. Ademas, esta ejecucion del con- 
trato no puede referirse sino a la indemnizacih; 
el servicio de los intereses y el reembolso de las 
anualidades de1 pdstamo para 1842 quedari pade 
ciendo. 

La impotencia de la repfiblica se proclams por 
todas partes. Combinaciones financieras ruinosas 
cuya extravagancia puede apenas explicar el argu- 
mento de Ia necesidad, el envilecirnien to continuo 
y progresivo de sus productos en los mercados de 
Europa, un estado de crisis que parece hacerse 
endemico, todo no prueba mas que demasiado la 
de~ ladora  sinceridad de esta situaci6n. Raiti m- 
sa completamente e1 servicio de su deuda, indem- 
nizacion y pdstarno, y pide nuevas dilaciones a 
Francia.. . 

situacibn, hay que padecerla como se la 
ha padecido en 1830, como se la ha padecido en 
1838? poder superior no ha intervenido, no se 
ha inmiscuido en derechos adquiridos sino para 
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confiscar el ejercicio de ellos en beneficio de su 
omnipotencia, en e1 sentido de que se reservaria 
la facultad de hacerles experimentar todos 10s com- 
promisos y todas Ias transacciones que entraran 
en las conveniencias o en 10s expedientes de su 
politica?. . . 

Se va a conceder pura y simplemente a los hai. 
tianos Ia nueva demora que piden, con una esti. 
pdaci6n de intereses para toda combinaci6n fi. 
nandera? Pero hombre de estado tendra el 
valor de poner la mano a este negocio que se arras 
tra desde hace veinte anos de verguenza en mise 
ria, para hacer ese milagro de hacerlo mas deplo 
rable de lo que se lo ha hecho en 1838? i Que! i Et 
una dpoca como la nuestra, cuando todas las men 
tes trabajan y buscan, cuando cada cuai esta er: 
busca de la idea a que debe ligar su nombre, e: 
gobierno de un gran pais que se llama Francia 
puesto en presencia de esta dificultad, no habri 
encontrado nada mejor que Ia solucion propuesB 
por los mismos deudores! 

va a conceder una demora, estipdandc 
ventajas comercides que ha& beneficiar al pais 
con la nueva concesih arrancada a su longani 
midad ? Pero, 2 se podria olviliar que no son aqu 
los intereses los que estan en juego, que son los 
de los indemnizados de Santo Domingo, que 
pais interviene aqui solamente como tutor de lo! 
derechos de sus nacionales comprometidos en e 
extranjero, y que todo beneficio que hiciera en de 
trimento de ellos seria odioso e ilicito? Ademds 
ise cree que haya tiempo de pensar a tales estipu 
Iaciones y no se encontraria en el fondo de la can 
ci 11 eria hait iana ciertas ckusuIas olvidadas qui 



conceden a quien tiene derecho das ventajas de 
Ia nacion m a s  favorecidaib? 

va a intentar el protectorado? Pero desde 
el punto de vista de Ia poiitica general, proteo 
torado no hace tiempo que ha dicho ya su ultima 
palabra? Desde el punto de vista particular del 
pais sobre el que se trataria de asentarlo, jse han 
medido sus dificultades? E1 protectorado exige no 
s610 el asentimiento del pais sobre el que se quie 
re establecer, sino tambidn el asentimiento de 10s 
paises ante los cuales se establece : fuera de estas 
condiciones, es a tiros de fusil como se lo p r e  
tege. Esta sohcion ha tenido su tiempo; pero ese 
tiempo lo hemos dejado pasar; y hoy seria mas 
facii domar a Haiti por la conquista que suavizar- 
lo al protectorado.. . Habria que no haber estudia- 
do nunca la cuestibn sino a vuelo de pajaro, para 
sonarle tal desenlace, que deja por otra parte in- 
tegra la dificultad financiera de la indemnizacion. 

va a hacer Francia? 
A1 lado de la antigua parte francesa se extien- 

de un vasto y hermoso pais que la sobrepasa en 
fecundidad, en riqueza y en extensibn. Esa tierra 
prometida del nuevo mundo, cuya prosperidad fue 
un momento tan maravilIoso como habia sido mi- 
lagroso su descubrimiento, poco a poco como que 
se ha borrado del mapa. Abandonada por su me- 
trbpoli, que parece haber olvidado para elIa 10s 
principios fecundos, creadores de su inmenso im- 
perio colonial, no se le ha escapado sino para caer 
bajo el yugo africano de Toussaint-huverture. 
Reanimada un momento por el soplo vivificante 
de la dominacidn francesa, se siente languidecer y 
morir al contacto desecador del estado occidental, 



que de grado o por fuena la ha conquistado a si; 
unidad republicana. 

La parte espanola de Santo Domingo intentr 
un supremo y generoso esfueno. Lazos largo tiem. 
po ofrecidos, pero hechos cada dia mas odiosos 
se han quebrantado. La kphblica Dominicana st 
forma al grito espailol y religiosa de jVivu la vir 
gen Marid 

Pero esta emancipacion, hecha, por el senti 
miento que la ha provocado, bastante poderosa 
para resistir y mantenerse, es evidentemente apre 
surada y prematura desde el punto de vista del de 
sarro110 regular de la nueva repiiblica. Abando 
nada a si misma, a sus solos instintos, a las soh  
casualidades de su destino, podra luchar, pero nc 
vivir. Mientras Espana, al reconocer su indepen 
ciencia, no la haya consolidado en el exterior 
mientras la rephblica del oeste, al reconocer SL 
independencia y dejando de tenerla en armas so 
bre sus fronteras, no la haya consdidado en 6 
interior, consumid en defenderse las fuerzas qut 
debieran servirle para tomar puesto entre las na 
dones. 

La Repdblica Dominicana lo ha comprendidc 
asi, cuando en los primei.os rnornentns de su eman 
cipacion invocaba la ayuda de Francia, su metrd 
poli de un momento, ofreciendo someterse a cual 
quier combinacion que le asegurara intemencior 
y asis tencia. 

La Reptlblicoi Dominicana lo comprende todavir 
asi, cuando con los ojos fijos en el horizonte, co 
mo el dia en que el hambre apretaba en Santo Do 
mingo a la poblacion espanola permanecida fik 
a esa misma metrdpoli, espera y espera siempn 



el pabellon con el que no puede dejar de contar.. . 
Tal es la situacion. 
Cinco intereses estan en juego. El inteds de 

los colonos indemnizados, que ponemos en pri- 
mera linea, aunque no fuera sino para recordar 
una ultima vez que es d1 quien domina la cues- 
tih. E1 interes de Francia, que faltaria a su papd 
de gran naci6n maritima, si en el punto en que el 
azar de los aconkcimientos ha llevado este neg* 
cio, continuara no viendo en 61 otra cosa que un 
cddito internacional que hacer entrar. El interes 
de la repiltblica occidental de Santo Domingo, que, 
si tiene su independencia que conservar como na- 
cidn, debe pensar a1 mismo tiempo que tiene su 
honor y su cddiio que salvaguardar como deu- 
dor. El interes de la Rep~blica Dominicana que ne+ 
cesita la dobk seguridad de fuera y de dentro, pa- 
ra Ilegar a la obra tan dificil de un desarrollo 
reguiar y fecundo. Por fin, el inteds de los por- 
tadores del emprestito de 1825, que solo ponemos 
en ultimo lugar porque es el menos considerable 
de todos. 

La iinica soIucion completa sera la que d6 sa- 
tisfacci6n a esos cinco intereses, que la fuerza de 
Ias cosas lleva a una despotica unidad. 

Resumimos los datos de este libro en la com- 
binacion siguiente : 

Los 63.478.575 fr., saldo def initivo, compues- 
to de los dos elementos de la deuda haitiana (in- 
demnizacion y emprestito) en adeiante confun- 
didos, pasan al estado de deuda consolidada pa- 
ra la repirblica occidental de Santo Domingo, que 
pagar& su interes a Francia a la tasa del 3 por LO0 
y se encontrar6 asf gravada con una renta de 



1.904.357 fr. 25 c. La republica conserva la facul- 
tad de reembolso, ya integral, ya fraccionado, pe- 
ro sin que ningun pago parcial pueda ser menor 
de 500.000 fr. 

Francia garantiza a los portadores de la deuda 
haitiana el interes del 3 por 1 OO; que la repablica 
se obiiga a pagar. 

Como precio de la nueva concesidn que se le 
hace y de la garantia concedida no solamente a 
sus indemnizados sino tamhih a los portadores 
de su emprestito, Ia republica occidental de San- 
to Domingo reconoce la independencia plena y en- 
tera, en lo que la concierne, de la repfibIica orien- 
ta,. 

Francia se hace mediadora entre la repiiblica 
oriental y su antigua metropoli europea, para lo- 
grar que Ia independencia legal le sea concedida. 
Mediacion bnto m& fkil, cuanto que la larga 
ocupacibn extranjera de 1822 a 1844 ha debilita- 
do tanto mas a los ojos del derecho publico el 
alcance de las reservas que Espana ha creido d e  
ber hacer sobre este punto. 

Como precio de esta doble intervenci6n de 
Francia y con miras a las ventajas inmensas que 
ella misma debera sacar de esta concesion, la Re- 
p~iblica Dominicana hace cesi6n a Francia de la 
peninsuh y de la bahia de Samana, es decir, de 
una extensidn de costas, cuya h e a  comenzd a 
correr al extremo de la bahia Escocesa llamada 
Estero Grande, vendra a unirse con el rio Martin, 
que seguir6 hasta que se pierde en el Yuna; se- 
guid este rio hasta su confluente con el rio Na- 
ranjo, el que subira hasta su confluente con el rio 
Payabo; seguir& este tiltimo curso de agua hasta 



el rio Pequeno; luego, abandonando este do a 
unas seis leguas de su fuente, llegara a la mas ex- 
trema prolongaci6n oriental del Cibao, cuya cresta 
seguira a lo largo cortandola por la vertiente de 
las aguas, para volver a encontrar el mar con el 
rio NisibOnt* Para que esta seguridad sea dada 
a todos, e1 deslinde de la concesidn territoria1 
hecha a Francia se hara por el concurso simulta- 
neo de comisarios dominicanos, haitianos y fran- 
ceses. 

Un tratado de amistad y de comercio intervie- 
ne entre Francia y !as dos republicas de la isla de 
Santo Domingo. Pero Francia tiene conciencia del 
papel impuesto en el mundo a una naci6n de su 
rango : no trata en modo alguno de explotar a los 
ddbiles en provecho suyo, imponienddes reIacio- 
nes onerosas. Francia no redama ningb favor, 
ningun privilegio comercial de las dos repablicas 
de Santo Domingo: es ella quien les concede el 
suyo. A partir de1 dia en que el pabellon frances 
flote en SamanB, todos los productos de Santo 
Domingo (menos el anicar), que tomen la via de 
Sarnana para dirigirse a Francia bajo bandera 
francesa, tendran derecho a un trato de favor, que 
consistirii ya en el descuento uniforme del tercio 
de la sobretasa que han experimentado hasta ese 
dia, ya en una reducciOn especial y detenninada 
para cada uno de eiios. Soramente el cafk quedar6 
fuera de esta escala proporcional, para disfrutar 
de una tarifa excepcional que reducira a 36 fr. 10s 
100 kil. el derecho que paga en este momento. 

Asi, y solamente asi, se encontraran satisfe- 



UBRO CUAIRTO. c A P ~ u u )  OCTAVO 

chos todos los intereses envueltos en esta cuestion. 
Asi y solamente asi, esta cuestion habra encontra- 
do una solucidn digna de su epoca, porque esta 
solucidn es a la vez equitativa, honrosa, pacifica 
y fecunda. 
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ANEXOS 





C O N V E N C I O N E S  
DE 30 NOV- 1831, 22 MARZO 1833 

Y 29 MAYO 1845 

PARA LA REPRESION 
DE LA TRATA DE NEGROS 

TRATADO DEL 30 NOVIEMBRE 1831 

Las cortes de Francia y de la Gran Bretana, desean- 
do hacer m8s eficaces los medios de represi6n hasta 
ahora opuestos al &ico criminal conocido bajo el nom- 
bre de Trata de Negros, han juzgado conveniente n e e  
ciar y concluir una convenci6n, para alcanzar un fin tan 
saiudable, y para tal efecto han nombrado plenipoten- 
ciarios suyos, 

a saber: 
Su Majestad el Rey de los Franceses, al teniente ge- 

neral conde Homcio Se%astiani, gran c m  de la 
de Honor, miembro de h C h r a  de Diputados de los 
departamentos y ministro secretario de estado en el de 
partameato de amntos extranjeros; 
Y Su Majestad el Rey del reino unido de la Gran Bre- 

tana y de Irlanda, al muy honorable vkmnde Granville, 
Par del Parlamento, miembro d d  consejo privado, caba- 
llero gran cniz de la muy honomble orden del Bano, 
embajador extraordinario y plenipotenciario en la corte 
de Francia. 



Los cuales, despues de haber intercambiado sus ple 
nos poderes encontrados en buena forma, han firmado 
las artfculos siguientes: 

Articula 1. - El derecho de visita reciproca podrsi 
ejercerse a bordo de los barcos de una y otra nacion, 
pero solamente en 10s parajes aqui indicados, a saber: 

XP A 10 largo de Ja costa occidental de Africa, desde 
el Cabo Verde hasta Ia distancia de 10 grados ai sur del 
ecuador, es decir, del 10 grado de latitud meridional al 
15 grado de Iatitud septentriond hasta el 30 grado de 
longitud occidental, a partir del meridiano de Paris. 

2: En tomo a toda la ida de Madagascar en una 
zona de cerca de 20 leguas de ancho. 

3 . O  A la misma distancia de las costas de la isla de 
Cuba. 

4: A Ia misma distancia de las costas de la isla de 
Puerto Rico. 

m 
'C 
S SP A la misma distancia de las costas del Brasil. 
I Sin embargo, se entiende que un barco sospechoso, 
e percibido y perseguido por los cniceros dentro de dicho 

circulo de 20 leguas, podra ser visitado por ellos, aun 
U .- fuera de esos limites, si, no habihdolo nunca perdido 

1 de vista, no lleguen a alcanzar10 sino a mayor distancia 
O de la costa. 

Art. 2. - El derecho de visitar Ios barcos de comm 
cio de una y otra nacidn, en los parajes antes indicados, 
no podd ejercerse sino por barcos de guerra cuyos m= 
mandantes tengan el grado de capitan o d menos el de 
teniente de navio. 

Art. 3. - El mimero de los barcas a quienes dotar de 
este derecho serd fijado, cada ano, por una wnvencidn 
especial; podd no ser el mismo para una y otra nacion, 
pero en ningCin caso el numero de los cruceros de una 
podA ser mas deI doble del de los cnicms de otra. 

Axt 4. - Los nombr~s de los barcos y los de sus c e  
mandantes seran comunicados por cada uno 10s gm 
biernos contrayentes al otm, y sera dado aviso redpre 
w de todos los cambios que puedan sobrevenir en los 
cmceros. 



Art. S. - Seran redactadas y decretadas instniccio- 
nes en a r n h  por los dos gobiernos para los cruceros 
de una y otra nacibn, que deberan prestarse mutua 
ayuda en todas las circunstancias en que podra ser fitil 
que actiien de wnckto. 

k o s  de guerra recip~ylcamente autorhados a ejer- 
cer la visita seran provistos de una autorIzaci6n especial 
de cada uno de los dos gobiernos. 

Art. 6. - Cuantas veces uno de 10s cniceros haya 
seguido y alcanuido como sospechoso a un barco de c e  
mercio, el comandante, antes de proceder a la visita, 
debed mostrar ai capitan las ordenes especiales que le 
confieren el d e d o  excepcionai de visitarlo; y cuando 
haya reconocido que las expediciones son re-s y las 
operaciones iicitas, M constar en el diario de a bordo, 
que la visita no se ha hecho sino en virtud de dichas 
brdenes; cumplidas estas formalidades, el barco sera ii- 
bre de continuar su camino. 

Art. 7. - Los barcos capturados para haberse entre 
gado a la trata o como sospechosos de estar armados 
para ese infame trafico, serb, asf como sus tripulaciw 
nes, mnitidos sin demora a Ia jurfsdicci6n de la mi6n  
a que pertenezcan. 

Por otra parte queda bien entendido que seran jm 
g h s  de acuerdo con las leyes vigentes en sus paises 
respectivos. 

Art. 8. - En ningh caso el derecho de visita recio 
pmca podrii ejercerse a bordo de los barcos de guerra 
de una u otm nacibn. 

Los duu gobiernos convendrh en una senal especial 
de que solamente 10s cntceros dotados de este derecho 
deberan ser provistos, y de h que no se dad conoci- 
miento a ningun otro barco ajeno al crucen 

Art. 9. - Las altas partes contratantes del presente 
tratado estdn de acuerdo en invitar a Ias otras potencias 
&timas a unirse a ei en el menor plazo poBibIe. 

Art. 10. - La presente convencion sera. ratificada g 
sus ratificaciones s d n  intercmbiadas en el termino de 
un mes, o antes, si es posible. 



En fe de lo cual los plenipotenciarios han firmado la 
presente convencidn y le han puesto el sello de sus 
almas. 

Hecho en Paris, el 30 de noviembre de 1831. 
Firmado: Granville, Horacio Sdbastiani. 



CONVENCION SUPLEMENTARIA DEL 22 MARZO 1833 

Su Majestad d Rey de 10s Fra~ceses y Su Majestad 
el Rey del reino unido de Gran Bretana e blanda, 

Habiendo reconocido la necesidad de desamllar d- 
gunas de las cIgusulas contenidas en fa convencion fk 
mada entre sus Majestades el 30 de noviembre de 1831, 
relativa a la supresidn del crimen de la trata de negros, 
han nombrado por plenipotenciarios a este efecto, 

a saber, 
Su Majestad el Rey de 10s Franceses, el senor Carlos- 

Leonci~Aquiles-Victor, duque de Bmgiie, Par de Fram 
cia, caballero de Ia orden real de Ioi legion de Honor, 
ministro y secre.tario de estado en el departamento de 
asuntos extranjems, 

Y su Majestad el Rey del Reino unido de la Gran Bre- 
taflrt y de Irianda, al muy honombk Granvilie, vizconde 
Granville, par del reino unido, miembro del consejo pri- 
vado de Su Majestad Britanica y su embajador extraor- 
dinario y plenipotenciario ante la corte de Francia. 

Los d e s ,  despuds de haberse comunicado sus p 
de= haliados en buena y debida forma, han convenido 
f os articulas siguientes: 

Ardculo 1. - Todas las veces que un barco de co- 
mercio navegando bajo e1 pabellon de una de las dos 
naciones haya sido detenido por los cruceros de la otra, 
debidamente autorizados a este efecto, conforme a las 
disposiciones de Ia conven& del 30 de naviembm de 
1831, ese bzirco, asi corno el capitan y la tripulacibn, la 



cargazun y los esdavos que puedan encontrarse a bordo, 
seran hvados a algiin puerto que las dos partes con- 
tratantes hayan respectivamente designado, para que aiii 
se pruceda a su res ecto segun las leyes de cada esta- 
do; y la entrega se 6k a l a ~  autoridades puestas para 
tal fin por los gobienios mspectivos. 

Cuando d comandante del crucero no crea deber en- 
cargarse dl  mismo de la llevada y de la entrega de1 barco 
detenido, no podra confiar ese cuidado a un dicid de 
rango inferior ai de teniente en la marina militar. 

Art. 2. - Los cruceros de las dos naciones autoriza- 
dos para ejercer e1 derecho de visita y de detencibn en 
cumplimiento de la cmvencibn de1 30 de noviembm de 
IW1, se confo~maran exactamente, en lo que toca a las 
formalidades de la visita y el arresto, asi como las me- 
didas que tornar para h entrega a la jurisdiwitln respec- 
tiva, de 10s barcos sospechosos de entregarse a la trata, 
a las instrucciones unidas a la presente convencibn y 
que se estimaran formar parte integrante de da. 

Las dos altas partes contratantes se reservan aportar 
a estas inssucciones, de comun acuerdo, las modifica- 
ciones que hs circunstancias pudieran hacer necesarias. 

Art, 3. - Queda expresamente entendido que si el 
comandante de un cmcero de una de Ias dos naciones 
tuviera lugar de sospechar que un barco mercante nave- 
gando en convoy o en compania de un barca de gue= 
de la otra naci6n se ha entregado a la trata, debed m= 
municar sus sospechas al comandante del convoy o del 
barco de guerra, el cual d o  procederh a la visita del 
navio sospechoso; y en e1 caso de que &te reconociera 
que las sospechas san fundadas, hara conducir el barcoI 
asi como eI capitin y la tripdaci611, la cargaz6n y los 
esclavos que pudieran encontrarse a bordo, a un puer- 
to de su nacidn, al efecto de procederse a su respecto 
conforme a las Ieyes respectivas. 

Art. 4. - Desde que un barco de comercio, detenido 

r enviado ante los tribunales, como se ha dicho arriba, 
legue a uno de Ioa uertos respectivamante designa- 
dos, el comandante d? el cnrcero que haya obrado el: 
arresto o el oficial encargado de su llevada, entregar8 a 
las autoridades encargadas a tal efscto, una nota firma- 



da por A de todos 10s inventarias, procesos verbales y 
otros documentos especificados en las instrucciones uni- 
das a la presente convencidn; y dichas autoridades pro 
cedefin en consecuencia a la visita del barco detenido 
y de su cargazdn, ad como a la inspeccion de su tripula- 
cibn y de los esclavos que puedan encontrarse a bordo, 
Iuego de haber dado previamente aviso del momento de 
esta visita y de esta inspeccibn al comandante del cru- 
cero o al oficial que haya Uevado e1 barco, a fi de que 
pueda asistir a eIla o hacerse representar. 

Se hara una certificacicin de estas operaciones, en 
doble original, que deber& ser firmada por las personas 
que hayan procedido o asistido a ellas, y uno de esos 
originales sera entregado al comandante del crucero o al 
oficial que haya estado encargado de llevar el barco de- 

Art. 5. - Se procedera inmediatamente ante las tri- 
bunaIes competentes de las estados respectivos y segun 
fas formas estabkidas, contra los barcos detenidos, 
como se dijo antes, sus capitanes, tripulaciones y car- 
gazones, y si resulta del proceso que dichos barcos han 
sido empleados en Ia trata de -negros o que han sido ar- 
mados con el fin de hacer esa trata, se determinara so- 
bre la suerte del capitan, de la tripulacion y de sus 
cbmplices, ~ i s i  como de1 destino de1 barco y de su c m  

conforme a Iegislacidn respectiva de los dos pai- 

En caso de confiscaci611, una parte del producto neto 
de ola venta de dichos barcos y de sus cargazones sera 
puesta a la disposicidn del gobierno del pais a que per- 
tenezca e1 barco captor, para distribuirse por sus cuida- 
dos entre el estado mayor Ia tripulacion de ese barca: 
esa porcion, mientras la g ase indicada aqui se pueda 
conciliar con la legislacidn de los dos estados, sera del 
65 por ciento del producto neto de la venta. 

Art. 6. - Todo barco de comercio de las dos nacio- 
nes visitado y detenido en virtud de la convencibn del 
30 de noviembre 1831 de Ias disposiciones antedichas, r sera presumido, con peno derecho, a menos de prueba 
en contrario, de haberse entregado a la trata de negros 
o de haber sido armado para ese tMico, si en ia insta- 



laci6n, e1 armamento o a borda de dicho navio se encon- 
trara uno de Iw objetos erqui especificados, a saber: 

1." Escotillas con enrejado y no en planchas enteras 
como las llevan ordinariamente los barcos de comercio; 

2 . O  Un mayor niimero de compartimientos en el en- 
trepuente o en la cubierta, que el usado para los barcos 
de comedo; 

3P Planchas en reserva actualmente dispuestas para 
este objeto, o propias para formar luego un doble puen- 
te, o un puente volante, o un puente llamado de esclavos; 

4: Cadenas, collares de hierra, esposas; 
5: Una mayor provisi611 de agua que la exigida por 

las necesidades de la tripulacibn de un barco mercante; 
6 .O Una cantidad superflua de barriles de agu u otras b toneles propios para contener agua, a menos qu el capi- 

tan presente un certificado de la aduana del lugar de 
partida, que compruebe que los armadores han dado 
garantias suficientes para que esas banicas o toneles 
sean unicamente llenados de aceite de palma o usados 
para cualquier otro comercio licito; 

7? Un niimero mayor de escudillas o de bidones del 
que exige el uso de un barco mercante; 

8P Dos o rnh de cobre, o aun una sola evE 
dentemente mayor de lo que exigen las necesidades de 
la tripulacidn de un barco mercante; 

9." Finalmente una cantidad de arroz, de harina, de 
manioca del BrasiI o de casabe, de maiz o de trigo de 
las Indias, mPs ailA de las necesidades probables de k 
tripdacibn y que no estuviera contenida m el manifiesto 
como hacicndo partc dcI cargamento comercial dcI barco. 

Art. 7. - En ningun caso sera candida indemniza- 
cion ya al capitan ya a1 armador, ya a cudquier otra p e ~  
sona interesada en el armamento o en la carga de un 
barco de comercio que ha sido encontrado provisto de 
uno de los objetos espec' lr cados en el articulo anterior, 
aun cuando los tribun des liegaran a no pronunciar nin- 
guna oondena como consecuencia de su arresto. 

Art. 8. - Cuando un barco de comercio de una u 
otra nacidn haya -sido visitado y detenido iridebidsmente 



O O ~ C I O N E S  REPRESF~N DE LA TRATA 

o sin motivo suficiente de sospecha, o cuando la visite 
y el a m t o  hayan sido acompahhs de abusos o de 
vejaciones, d comandante del crucero o el oficia1 que 
haya abordado dicho navio o finaimente aquel a quien 
haya sido confiada su llevada, sed, segun las circuns- 
tancias, responsable de danos e intereses para ccm d ca- 
pitAn, el armador y los cargadores. 

Estas daos e internes padrh ser pronunciados por 
el tribunal ante e1 cual se haya instruido el pmedimien- 
to contra el barco detenido, su capitzb, su tripulacibn 
y su cargazon; y el gubiem deI pais a que pertenezca el 
oficial que haya dado lugar a esta condena, pagara el 
monto de dichos daiios e intereses en d plazo de un 
ano a partir de1 dia de1 juicio. 

~ r t .  9. - Cuando en la visita o el m t o  de un barco 
de comercio, obrado en virtud de las disposiciones de 
Ia convenci6n del 30 noviembre 1831 o de la presente 
convencibn, haya sido cometido algun abuso o ve'acibn, d pero el barco no haya sido entregado a la juris iaci6n 
de su nacidn, el capitan d e b d  hacer su declaracih ba- 
jo juramento, de los abusos o vejaciones de que tenga 
que quejarse, asi como de los d a b s  e intereses a 10s 
que tenga pretensi6n, ante las autoridades competen- 
tes del primer puerto de su pds a que llegare, o ante 
el agente consular de su nacion, si el barco llega a un 
puerto extranjem donde no existe tal oficial. Esta decia- 
racibn debera verificarse mediante interrogatorio, bajo 
juramento, de los hombres principales de la tripuIaciOn 
o pasajeros que hayan sido testigos de la visita o del 
wmsto, y se had de todo una sola acta, de las que dos 
copias seran entmgadas al capitan que debed hacer Ile 
gsir una de ellas a su gobierno en apoyo de la demanda 
de danos e intereses que crea deber formar. Se entien- 
de que si un caso de fuena mayor impide al capitan 
hacer su decIaraci6n, esta podd hacerse por el armador 
o por cualquier otra persona internada en e1 armamen- 
to o en el cargamato del h, 

Ante la trasmisibn oficial de iina e x d c i b n  del acta 
mencionada por medio de las embajds respectivas, el 



gobierno del. pais a que perten- el oficial al que sean 
imputados abusos o vejaciones, hars p d e r  hediata- 
mente a una investigaci6n, y si es reconocida la validez 
de Ia queja, hani pagar al capitan, a1 armador o a cual- 
quier otra persona interesada en d armamento a el car- 
gamento del barco molestado, d monto de los diHos e 
intereses que les sean debidos. 

Art. 10, - Las dos gobiernas se comprometen a co- 
municarse nqectivamente, sin expensas, y a mi simple 
demanda, copias de todos los prooedimientos intentados 
y de todos los juicios pronunciados respecto a barcos 
visitadas o detenidos en cumplimiento de las dispasi- 
ciones de b convencih del 30 noviembre 1831 y de la 
presente convencibn. 

Art. 11. - LbS dds gobiernos convienen en asegurar 
la libertad inmediata de todos 10s escfavos que se encon- 
tiapen a bordo de los barcos visitados y detenidos en 
virtud de las cl8usulas de la convencidn principal antes 
mencionada y de la presente convenci6n, todas las ve- 
ces que el crimen de trata haya sido declarado existente 
por los tribunales mpectivos; sin embargo se reservan, 
en interds mismo de estos esclavos, emplear10~ como do- 
&ticos o cama abmros libres, conforme a sus leyes res- 
pectivas. 

Art. 12. - Las das aitas partes contratantes convie 
nen que todas las mes que un navio detenido, bajo la 
prevenci6n de trata, por los c m c m  ~spectivos, en eje- 
cucion de la convencion del 30 noviembm 1831 y de la 
presente convenci6n suplementaria, haya sido puesto a 
disposicih de los gobiernos respectivos, en virtud de un 
decreto de confiscacibn emanado de los tribunales com- 
petentes, al efecto de ser vendido, dicho nado, antes de 
toda operacibn de venta, sera demolido en todo o en 
parte, si su constniocion o su instalacihn particular da 
lugar a mer que pueda de nuevo servir a la trata de 
negros o a cuaIquier otm fin ilicito. 

Art. 13. - La presente convencihn ser& ratificada y 
sus ratificaciones sedn cambiadas en Paris dentro de 
un mes, o antes si puede hacerse. 

EXI fe de lo cual 10s plenipotenciarios antes nombra- 



dos han firmado la pmsente mvenci6n en doble 0x5- 
g i d  y g e s t o  ei sello de sus urnas. 
Ha en Parls, eI veiatidds de mano de mil echa- 

cientos m h t a  y tres. 

Firmado: V. Bmglie. - Granvillel# 

148. Omitimxis el anexo rekriw, a las instmdcwes de los 
cruceros, para no conservar sino la que se encuentra a conti- 
nuacion de la convenddn de 1845. 



CONVENCION DEL 29 DE MAYO DE 1845 

Su Majestad el Rey de los Franceses y Su Majestad 
la Reina de1 reino unido de ia Gran Bretana y de Irlan- 
da, considerando que las convenciones del 3u de noviem- 
bre de 1831 y de 22 de mamo 1833 han obtenido su 
fm impidiendo la trata de negros bajo 10s pabellones 
frances e inglds, pero que ese truico odioso subsiste to- 
davfa y que dichas convenciones son insuficientes para 
asegurar su supresidn completa; Su Majestad e1 Rey de 
10s Franceses habiendo dado testimonio de desear adop- 
tar, para la supresidn de la trata, de medidas mas eEica- 
ces que Ias previstas por esas convenciones, y Su Ma- 
jestad la Reina del reino unido de la Gran Bmtafia y de 
Irlanda, teniendo empeno en concurrir a este deseo, han 
resuelto concluir una nueva convencion, que sera susti- 
tuida entre las dos altas partes contratantes, en el lugar 
y en k vez de dichas convenciones de 1831 y 1833, y a 
este efecto han nombrado wmo pIenipotenciarios a los 
siguientes : 

Su Majestad el % de los Franceses, d senor Luis 
de Beaupoil, conde Saint-Aulaire, par de Francia, 
gran c m  de Ia orden mal de ia Legibn de Honor, gran 
cniz de la orden de Leopoldo de Bdigica, su embajador 
ante Su Majestad Britanica. 
Y eI senor Carloskmcio-Aquilea-Victor, du ue de P Broglie, par de Francia, gran c m  de la orden rea de la 

Legidn de Honor, vicepresidente de Ia C m  de los 
Pares; 
Y Su Majestad la Reina del reino unido de la Gran 

B r e t a  e Irlanda, al muy honorabk Jorge conde de 



Aberdeen, vizconde Gordon, vizconde Formartine, lord 
Haddo, Methlick, Tarvis y Kellie, par de1 reino unido, 
consejero de Su Majestad en su consejo privado, caba- 
llero de la muy antigua y muy noble orden del Chardm 
y principd secretario de estado de Su Majestad, que tie- 
ne el departamento de asuntos extranjeros, 

Y e1 muy honorable Esteban Lushington, consejen, 
de Su Majestad en su consejo privado y juez de su dta 
corte del almirantazgo; 

Los cuales, despues de haberse comunicado sus ple 
nos pode= respectivos, encontrados en buena y debida 
forma, han decidido y concluido los articulas siguientes: 

Articulo 1. - A fin de que e1 pabetIon de Su Majes- 
tad el Rey de los Franceses y el de Su Majestad la Reina 
del mino unido de la Gran Bretana e Irlanda no puedan 
ser usurpados, contra el derecho de gentes y hs leyes en 
vigur en ambos paises, para cubrir la trata de negros, 
y a fin de proveer mas eficazmente a la supresibn de ese 
trafico, Su Majestad el Rev de las Franceses se wmpm 
mete a establecer, en el plazo mas corto posible, en la 
costa occidental de Africa, desde el Cabo V e d e  hasta 
16 * 30' de latitud meridiond, una fuma naval com- 
puesta al menos de veintiseis cruceros, tanto de vela 
como de vapor; y Su Majestad Ia Reina del reino unido 
de la Gran Bretana e Irlanda se compromete a estable 
cer, en el piazo m8s corto posible, en la misma parte de 
la costa occidental de Afnca, una fuerza compuesta al 
menas de veintiseis cruceros, tanto de veIa como de va- 
por, y en la costa orienta1 de Africa d numero de cm- 
ceros que dicha Majestad juzgue suficiente para la su- 
presi6n de la trata en esa costa, Tos cuales cruceros seran 
usados con el fin antes indicado, conforme a das dispo- 
siciones siguientes. 

Are. 2, - Dichas fuerzas navales francesas e inglesas 
obraran de concierto para la supresi6n de La trata de 
negros. EstabiecerBn una vigilancia exacta en todos los 
puntos de la parte de la costa occidental de Africa donde 
se hace la trata de negros, en los limites sefidados por el 
articulo 1. E j e m d n  a este efecto, plena cmpletamen- 
te todos los poderes de que la corona & Francia y la 



de Gran BretaZIa estan en sesih para la supresibn de 
la trata de negros, salvo E modificaciones que van a 
indicarse aqui en 1u tocante a los navfos francses e in- 
gieses. 

Art. 3. - Las oficiaIes al senicio de Su Majestad el 
Rey de los Franceses y los oficiaIes al d c i o  de Su 
Majestad la Reina del reino unido de la Gran Bretana e 
Irlanda, que estarhn respectivamente encargados del man- 
do de las escuadras francesas e inglesas destinadas a ase 
gurar la ejecucidn de la presente convencion, se pondran 
de acuerdo en los mejores medios de vigilar exactamen- 
te los puntos de Ia casta de Africa antes indicados, esco- 
giendo y senalando los lugares de ta y confiando esos 
puestos a los cruceros de las c r  os naciones, obrandd 
junta o separeidamente, segh se juzgue conveniente; de 
tal manera, sin embargo, que en el caso en que uno de 
esos puestos fuera especialmente confiado a los cruceros 
de una de las dos naciones, los cauceros de Ia otra na- 
cion puedan, en todo tiempo, kgar  alIf para ejercer los 
derechos que les corresponden para la supresibn de la 
trata de negros. 

Art. 4. - Se negociaran tratados para la mpresidn 
de la trata de negros con los principes o jefes indigenas 
de la parte de la costa occidental de Africa antes indi- 
cados, se@n parezca necesario a los comandantes de las 
escuadras francesas e inglesas. 

Estos tratados seran negociados o por los comandan- 
tes mismos o por los oficiales a quienes dargtn instruc- 
ciones al respecto. 

Art. 5. - Los tratados antes mencionados no tendrh 
otro objeto que L supr~sidn de la trata de negros. Si 
uno de esos tratados Uega a ser concluido -por un oficial 
de 1a marina Mthica, la facuItad de tener acceso a 6i 
sera expresamente reservada a Su Majestad el Rey de 
los Franceses; la misma facultad serir reservada a Su 
Majestad la Reina del reino unido de la Gran Bretana e 
Irlanda en todos los tratados que pudieran concluirse 
por un oficial de la marina francesa. En el caso de que 
Su Majestad el Rey de los Franceses y Su Majestad la 
Reina del reino unido de la Gran Bretana e Irlanda se 
hicieran ambos partes contratan- en tales tratados, los 



gastos que hubieran podido hacerse para su conciusion, 
ya en regalos ya en otras expensas parecidas, S- igual- 
mente Ilevados por ambas naciones. 

Art. 6. - En el caso de que se hiciera necesaria, con- 
forme a las leyes dei derecho de gentes, hacer uso de la 
fuerza para asegurar la observancia de los tratados con- 
cluidos en consecuencia de la actual convencion, no se 
podra acudir a da, ya por tierra ya por mar, sino por 
el comiln consentimiento de los oficiales que mandan ias 
escuadras francesas e inglesas. 

Y si se juzgare necesaria, para lograr el fin de la 
presente umvencion, ocupar dgunos puntos de la costa 
de Africa antes indicados, asa ocupacidn no p& tener 
lugar sino por el comun consentimiento de las dos dtas 
partes contratantes. 

Art. 7. - Desde el momento en que la escuadra que 
Su Majestad el Rey de los Franceses debe enviar a la 
costa de Africa estd lista para comenzar sus operaciones 
en dicha costa, Su Majestad el Rey de los Franceses lo 
har& saber a Su Majestad la Reina del reino unido de la 
Gran BretaAa y de Irlanda, y las dos altas partes contra- 
tantes haran saber, por una declaraci6n comun, que las 
medidas estipuladas en la presente convenci6n estan a 
punto de entrar en curso de ejecuci6n: dicha declara- 
u6n sera publicada en dondequiera que sea necesario. 

En los txw meses siguientes a la pubIicaci6n de dicha 
dedaracion, las mandatos entxegados a los cruceros de 
las dos naciones, en virtud de las cmvenciones de 1831 
y 1833, para el ejercicio del dencho de visita irecipmea, 
serh respectivamente =tituidas. - 

Art. 8. - Supuesta que la experiencia ha hecha ver 
que la trata de negros, en los parajes donde se ejercita 
habituahente, va con frecuencia abarnpafiada pcw he 
chos de pirateda peligrosos a la tranquilidad de los ma- 
res y la seguridad de todos los pabellones; considerando, 
al mismo tiempo, que si el pabeIl6n llevado por un nado 
es, a primera vista (prima facie), la seiial de la nacio- 
nalidad de  se barco, tal presuncidn no podria conside- 
rarse como suficiente para prohibir en todos los casos 
el pruceder a su verificaci6n; ya que si fuera de otro 



modo, todos los pabellones podn'an estar expuestos a abu- 
sos al seniir para cubrir la pirateria, la trara de negros 
o cualquier otro comercio ikito; a fin de prevenir toda 
dificultad en el ejercicio de la presente convencih, que- 
da convenido que instrucciones fundadas en los princi- 
pios deI derecho de gentes y en la practica constante de 
Ias naciones maritimas seran dirigidas a los comandan- 
tes de Ias escuadras y estaciones franoesas e lii+ en 
Ia costa de Africa. 

En consecuencia, los dos gobiernos se han comuni- 
cado sus instrucciones respectivas, cuyo texto se encuen- 
tra anexo a la presente convenci6n. 

Art. 9. - Su Majestad el Rey de los Franceses y Su 
Majestad la Reina del mino unido de la Gran Bretana y 

Irlanda se comprometen reciprocamente a continuar 
prohibiendo, tanto en el presente como en el porvenir, 
cualquier trata de negros en las colonias que poseen o 
puedan poseer despues y a impedir, en cuanto lo perC 
mitan las leyes de cada pais, a sus subditos respectivos 
que tomen en este comercio parte directa o i n d i ~ t a .  

Art. 10. - Tres meses despuds de la declaraci6n men- 
cionada en el articulo 7, la presente convenci6n entrara 
en curso de ejecuci6n. Su duraei6n se fija en diez anos. 
Las convenciones anteriores seran suspendidas. En el CUP 
so del quinto ano, las dos altas partes contratantes se 
concertaran de nuevo y decidirh, s e g h  las circwistan- 
das, si conviene ya voIver a poner en vigor todo o parte 
de dichas convenciones, ya modificar o abrogar todo o 
parte.de la convencion actual. Al fin del decimo ano, si 
las convenciones anteriores no han sido vueltas a poner 
en vigor, se considerardn como definitivamente abro* 
das. Las altas partes contratantes se comprometen a& 
mas a continuar entendiaose para asegurar h supre- 
si6n de la trata de negros, por todos los medios que les 
parutcan mas utiles y mas eficaces, hasta el momento 
en que ese trAfico haya sido completamente abolido. 

Art. 11. - ia presente convencion sera ratificada y 
sus ratificaciones se inte~~ambia* en Londres al expi- 
rar diez dias contados dede hoy o antes si'se puede 
hacer. 



En fe de 10 cual, los plenipotenciarios respectivos lai 
han firmado y han puesto el s e b  de sus a-. 

Hecho en Londres, el 29 de mayo de 1845. 

F i m d o :  (L. S.) Sainte-Aulaim, 
(L. S.) V. Broglie. 
(L. S.) Aberdeen. 
(L. S,) Stephen Lushington. 



INSTRUCCIONES PARA EL COMANDANTE DEL 
CRUCERO W C E S  DE LA COSTA OCCIDENTAL 
DE AFRICA, MENCIONADAS EN EL ARTICULO 8 
DE LA CONVENCION DEL 29 DE MAYO DE 1845 

Senor comandante, una oonvencidn concluida el 29 de 
mayo de 1845, entre Su Majestad el Rey de los Franceses 
y Su Majestad la Reina de Ia Gran Bretana, y de la que 
encontradis copia aqui, regula sobre nuevas bases la vi- 
gilancia de la represion que ambos paises se han com- 
prometido a eje=, de concierto, sobre la trata de es- 
clavos. Siempre de acuerdo sobre el fin que perseguir y 
fmemente resueltas a obtenerlo, por las vfas mas pron- 
tas, la extincion de este trafico criminal, los dos gobie~ 
nos han reconocido la necesidad de aplicar combinacio- 
nes enteramente distintas de las que consagraban los 
tratados de 1831 y 1833. 

La estacibn de Africa tendd que tomar, en la ejecw 
cion de este nuevo tratado, la parte m8s activa y mas 
importante, Debeis por consiguiente penetrar el espiritu 
de este acto y el sentido de cada una de sus disposicio- 
nes. Nunca 01vidareis ue la principal de vuestras obli- 
gaciones, como coman %, te de esta divisibn, es hacer 
pmducir a esta oonvenci6n todos los resultados que las 
dos potencias contratantes tienen d e d o  a esperar. 

La base de estos mglos, el principio de la obra que 
perseguir en comun de parte de Francia y de Inglaterra, 
es un acuerdo compIeto y sostenido entre h estacibn 
francesa y Ia de la Gran Bretana. Desde vuestra llegada 
a la costa de Africa, os pondreis inmediatamente en re- 
lacibsi con d oficial comandante de las fuexzas inglesas, 



a fin de establecer, desde el comienzo, el concierto que 
deber4 presidir al conjunto y al detalle de Miestras ope- 
raciones. Examinar& en comh, para el orden del ser- 
vicio que es iabhr  los puntos de la costa que son focos 
de trata ya conocidos, y que deben ser estrechados de 
cerca por los dos cruceros. Os entender& por conocer 
despues y hacer igualmente vigilar, a medida que haya 
lugar, las Iacalidades donde la trata se transportaria y 
h&is en consecuencia fa distribuddn de los cruceros 
puestos bajo vuestras ordenes sobre todas las partes de 
h costa donde el modo de cooperacibn deber& ser apli- 
cado simdthea o alternativamente. 

Dareis una atencidn muy particuIar a los medios que 
empiear para lograr el abandono de1 trafico de los escla- 
vos por los reyes o jefes de las poblaciones que habitan 
el litoral. Algunos han sido llevados ya a renunciar a 
ello; otros parecen dispuestos a tomar e1 mismo partido: 
el mayor ni'imem de eIIos todavia necesita ser detemi- 
nado a hacer10 mediante negmiaciones y con promesas 
de compensaciones. Mantener a los primeros en la guaii 
da de sus compromisos, reducir en cuanto es posible 
por tratados Iibmmente consentidas, el ntimem de los 
que siriren todavia de auxiliares o asociados a los trafi- 
cantes, tales san, a este respecto, los resultados que el 
sistema de oooperacibn se propone realizar. La comuni- 
dad de intencibn y de a&6n en este fin es un punto 
esencial que reguIar entre los comandantes de las dos 
divisiones. Os recomiendo en consecuencia que os enten- ' ~ a > n d j d e d e l a d i v i s i 6 a b r i t a n i c a , a f i n d s d e t a .  
minar las gestiones de que cada uno de vosotros debersi 
encargarse para el exito de esta parte impomte de ia 
nueva convencion. 

El acuerdo que se establezca entre vosotros debera 
tambidn formarse en todos los grados de Ia jerarquia en- 
tre los oficiales de las dos escuadras. E1 comandante de 
la estaciho inglesa recibid a este respecto Ia misma m 
comendacion, que de una y otra parte, ser& aplicable no 
d o  a los coisos de cooperacion explicitamente estipula- 
dos por el tratado, sino tambih a todas las circunstan- 
cias que suponddn entre los barcos, los estados mayo- 
n s  y las tripulaciones de las dos divisiones el intericam- 



bio de buenos procedimientos y la reciprocidad de los 
concursos moral y material. El deber de cada uno, a bor- 
do de los cnicems de las d a  naciones, sed, pues, aun 
manteniendo siempre la independencia reciproca, ayu- 
darse constantemente en la ejecucion de Ias &denes su- 
periores y comunicarse todas las informaciones ltiles al 
hita de las disposiciones adoptadas en todo lo relativo 
a la supresi6n del trafico de los esclavos. 

Cuanto a los barcas de comercio y a las cniceros que 
llevan el pabellbn de otras naciones cuyos gobiernos con- 
dui do sucesivamente m Francia convenciones basadas 
m el principio del derecho de visita y conformes c m  e1 
tratado de 1831 y el de 1833, nada hay modificado en el 
estado de cosas regulado por estos actos, y tendreis ue 'L ejecutar, por lo que les toca, las instrucciones genera 
antmiormente emanadas de mi departamento. Me limito 
pues a recordar aqui que estas paises son Cerdeiia, Tos- 
cana, las dos SiciIias, Suecia, Dinamarca y las ciudades 
handticas. Debo ahora fijar vuestra atencibn sobre el 
articulo 6 de Ia nueva mnvenci6n. 
Ese articulo recuerda un hecho bien conocido de 

dos los oficiales que se han empleado desde hace treinta 
aaos en la represion de Ia trata de negros. 

Todos los barcos que se empIean en este comercio 
estan provistos de armas de guerra, tales como sables, 
fusiles, pistolas y hasta algunos tienen a bordo pequefios 
canones o pedreros. Esta precaucidn les es indispensa- 

m He, aunque no sea sino para mantener en obediencia, 
con algunos hombres de tripulacidn, a varios centenans 
de negros violentamente arrancados a sus farniIias y a 
su suelo natal. 

Pero sucede con frecuencia que las comandantes y las 
tripuFciones de los barcm negmms hacen uso de sus 
armas con otro fin no menos criminal; que se entregan, 
ya entre si, ya con los habitantes de Ia costa y europeos 
que la friecuentan, a actos de depredacidn y de bando- 
lerismo. Lo que es atestiguado por las instniccioaes en- 
tregadas a vuestros gredecesoles y en partinilar las 
que el &imo de Senegal ha dado a los oficia es em- 
pleados en la estaci6n de Africa, el 15 de julio de 1841. 

Es asimismo un hecho constante que casi toda los 



barcos negreros tienen a bordo expedicianes dobles, pa- 
peles emanados, en apariencia, de varios gobiernos dis- 
tintos, listas de tripulantes falsas que les permiten dar- 
se, se@~ la oportunidad, como pertenecientes ya a una 

naciom% 
a otra. 

Es e ordinario en Santo Tomh y en la isla de Cuba 
donde se fabrican esos falsos papeles de a bordo, en los 
que Ias f 6 d a s  impresas y las firmas aut6grafas de las 
diversas autoridades de cada naci6n maritima son con- 
trahechas con m8s o menos habilidad. 

Sabeis las disposiciones de la ley del 12 de abril 
de 1825 sobm la pirateria; sabeis que esa ley considera 
como piratas no solcrmente a Ias tripulaciones dc los 
barcos armados que se entregan a actos de &pmdaci6n, 
sino a los que navegan sin papeles de a bardo, o can 
papeles que no justifican en modo alguno la regularidad 
de la expedici6n, o, finalmente, con comisiones emana- 
das de varias potencias o estados distintos, entendih- 
dose aqui Ia palabra cmisidn no solo de las cartas de 
marca en tiempo de guena, sino de las expediciones en- 
tregadas a los barcos mercantes en tiempo & paz.w 

La ley de 1821 no ha hecho en esto otra cosa que 
reproducir y consagrar de nuevo los principios m i b i -  
dos, la doctrina que sirve de fundamento a nuestra b 
gislacibn maritima, a la ordenanza de 1554, a la orde- 
nanza de 1681, admitidas como autoridad en toda E- 
pa,'lD a la de 1718 y al decreto del 2 prainal iulo 11: y 
esos principios han sido aplicados siempre por nuestros 
tribunales, tanto a los barcos franceses cumo a los ex- 
tranjeros, sin haber dado lugar a ninguna damaci6n. 

Sabtis asimismo que en caso de dospecha de pirata 
da, el derecho de gentes, reconocido por todas las na- 
ciones civilizadas, autoriza a cualquier barco de guerra, 
de cualquier potencia a que pertenezca, a detener el bar- 
ca sospechoso, cualquiera que sea el pabellon llevado 
por ese navio, salvo a conducirlo ante la jurisdiccidn que 

149. Informe &ne Ia ley del 12 abril 1825 a la Wnlirp de 
los Pares, por el senor barun Portal. Moniteur de 1825, 1 d, 
p. 190. 

150. Discurso del prdsselbs.  Discurso del senor Par&ssus. 
S e s h  de la Cgmara de biputados del 25 abril 1825. 



debe pronunciar sobre la validez de ia toma y sobre la 
persecucidn del crimen. 

Todas las veces, pues, que un barco os sea senalado 
como sospechoso de actos que nuestm legislacion cali- 
fica de pirateria se& el de& de tes (a diferen- k" cia de los que asimila simplemente a a pirateda r que 
no son tales sino segun nuestro defecho naciona ), es- 
ta is autorizados a detener el barco, a verificar si las sos 
pechas son fundadas. 

Como el ejemicio de este derecho, empero, pudiera 
dar lugar a abusos, si no estuviera contenido en justos 
limites por la lealtad y la discrecibn de los oficiales que 
e s t h  investidos de el, no oIviddis que en td caso las 
sospechas debm ser verdaderas y graves; ue la verifi- 1 cacion de la naciomiidad de los tiarcos y e la regula- 
ridad de la expedicibn, si se da el caso, debe limitarse 
a las medidas estrictamente necesarias para alcanzar ese 
fin y que toda arresto hecho ligeramente y con un des- 
pliegue de fuerzas y & procedimientos que las ciricuns- 
tandas no justificaran, seria, de vuestra parte, un acta 
reprensible y que pudiera abrir camino a rechmaciones 
fundadas. 

La ley del 12 de abril de 1825 no considera en modo 
alguno como un acto de piraterfa e1 simple hecho de ar- 
bolar un pabelldn que no se tiene derecho de llevar: sin 
embargo es un hecho contrario al d e d o  de gentes, un 
acto fraudulento y que si fuera tolerado haria imposibIe 
toda policia del mar, toda vigdancia de los barcos de 
guerra sobre Ios barcos mercantes, aun la que un c m  
cero esta llamado a ejercer sobre los b m s  de su p m  
pia nacion. 

Si bastara, para que un barco frands cargado de ne- 
S escapara a nuestra vigilancia que arbolara e1 p a b  En de otro pais, si ese simple hecho lo hiciera invia- 

lable para vosotros, aun cuando tuvierais la certeza de 
que es franc&, que hace la trata de negros y que e1 pa- 
bellbn que lleva es usurpado, todo crucero 1Iegaria a 
ser Mtil; no podriais ni reprimir el comercio pmhi'bido 
ni pmteger el comercio Iicito. 

Por lo tanto, cuanto tengais Iugar de sospechar al- 
fraude de esta naturaleza, podras verificar la naciona- 



Iidad del barco sospechoso. Si vuestras sospechas se en- 
cuentran fundadas, si el barco sospechoso se encuentra 
efectivamente ser frances o sometido a vuestra vigilan- 
cia, en virtud de los tratados actualmente en vigor, y 
si ese barco estA igualmente oomprometido en la trata 
de negros, no dudadis en detenerlo. Ninguna nacibn ten- 
dria fundamento en r e c h a r  para su pabellhn el dere- 
cho de proteger los crimenes y sustraer los criminales 
que le son extrafios aI castigo que les es debido. Si vues- 
tras sospechas, por el contrario, no san fundadas; si el 
barco sospechoso pertenece bona fide (de buena fe) a la 
nacion cuya bandera Ileva, no dudareis un punto en 
dejarlo inmediatamente, salvo el dar aviso del hecho a 
los cruceros que tendrfan derecho a detenerlo. 

No perdedis nunca de vista, en esta operacibn, que 
obrais a vuestros riesgos y pelignis, y que si por vuestra 
obra el barco sospechosa padeciera algunos danos, ten- 
dria derecho a una indemnizaci&n. 
No sabriais pues usar, a su respecto, de demasiados 



INSTRUCCIONES PARA EL COMANDANTE DEL 
CRUCERO INGLES DE LA COSTA OCCIDENTAL 
DE AFRICA, MENCIONADAS EN EL ARTICULO 8 
DE LA CONVENCION DEL 29 DE MAYO DE 1845 

Por los comisarios provistos de los podes  del lord 
gran almirante de1 reino unido de la Gran B ~ t a i i a  e Ir- 
landa, etc. 

Os trasmitimos aqui copia de una convencih con- 
cluida entre Su Majestad y el Rey de los Franceses, con 
fecha del 29 de mayo 1845, estipulando que las partes 
contratantes mantendran cada una en la costa occiden- 
tal de Africa una fuerza naval de al menos veintisiete 
barcos, destinada a impedir la trata, ejerciendo una m 
tricta vigilancia sabre todos los puntos de la costa occi- 
dental donde este trafico se hace, del Cabo Verde al 
lb" 30' latitud sur y usando de todos 10s poderes de que 
estsn investidas, a este efecto, las coronas de Franeia y " de la Gran Bretana. Deseamos que aprovech6is todas las 
ocasiones y que no escatimeis ningun esfuem para al- 
cansar e1 objeto de esta conwci6n. 

Aprovechareis la primera ocasi6n de abocaros con el 
oficial comandante de la escuadra francesa, a fin de coo- 
perar con el en Ia ej~cud6n de esta convenci6n y de 
concertar juntos los medias m6s eficaces de vigilancia 
que ejercer sobre los puntos de Afnca antes menciona- 
dos, escogiendo y seiialando hs estaciones que estable- 
cm, y ucuphdolas vos mismo, ya juntamente con los 
cruceros h c e s e s ,  ya separadamente con las fuerzas 
puestas bajo vuestras brdenes, o bien dejando la vigi- 
lancia exclusiva a ks fumas navales fmncesas, segun 
se hubiere juzgado m8s conveniente. 

Sin embargo, observardis que en e1 caso de que una 



estacidn fuera especialmente mnfiada a la vigilancia de 
Ios cruceros de una de las dos naciones, los cruceros de 
Ia atm pdrim entrar alii en todo tiernp, a fin de ejer- 
cer sus derechos respectivos para la sup~sibn de la 
trata de negros. 

Determinareis, de acuerdo con el comandante de la 
escuadra francesa, cuales son los grincipes y los jefes 
indigenas con los que convendra negociar tratados pam 
suprimir la trata; y estfiis autorizado a negociar dichos 
tratados ya personalniente ya por medio de un oficial 
provisto de instrucciones especiales a este efecto. Estos 
tratados deberh hacerse en la forma indicada por el 
modelo de coxlvienci6n inserto wmo aphdice al capitu- 
lo VI1 de las instrucciones entregadas el 12 junio 1844 
a los oficiales de las fuenas nades de Su Majestad 
empleados en la supresion de h trata. 

Todas las veces que en virnid de esta convencidn 
sea necesario proseguir por la fuerza la ejecucih de un 
tratado concluido simultaneamente por Su Majestad y 
par el Rey de los Franceses con un jefe indfgena, os 
ddis de acuerdo con el comandante de la escuadra K"' m- 
cesa s a b ~  ese uso de ia fuena a tal efecto, y os enten- 
der& para obrar, ya juntamente con las fuerzas frm- 
cesas, ya separadamente, s e a  se canside= mis  canve- 
niente. Pero cuanto a esos tratados hechos en comun, w 
usareis la fuerza sin el consentimiento del comandante 
de la escuadra francesa. 

Estais obligados, vos y los oficiales comandantes de 
los barcas de Su Majestad, a comunicar, en toda ocasibn, 
a las oficiales de Ia escuadra francesa, toda inforrnaci6n 
adecuada para hacer descubrir los fraudes de los negre 
ros. Debedis sobre todo hacerles conocer Ios de los b m  
COS presumidos franceses, sospechosos de entregarse a 
Ia trata, que encontrarais o de los que oyerais hablar en 
el curso del CluOeM, y ordenareis a los oficiales puestos 
bajo vuestras brdenes que cumplan estrictamente este 
deber. 

Cuanto al derecho de visita y de detencihn de los 
barcos pemmecientes a naciones que han concluido ha- 
tados con la Gran BretaZia para Ia supresi6n de la trata, 
y respecto a Ios navios que no tienen ningun d d o  



a reclamar d pabelldn de ninguna nacidn, os conforma- 
reis a las instrucciones basadas en e1 estatuto pmmd- 
gado en el segundo y el tercer aiio del reinado de Su 
Majestad Victoria, capitulo LXXIII y con los tratados vi- 
gentes con los paises extranjeros, asi como con los ac- 
toa del Parlamento relativos a elIos, de que se os ha 
entregado c o p k  las instrucciones presentes no se re- 
firen a ello de ninguna manera. 

No debdis ni capturar ni visitar los navios franceses, 
ni ejercer para con ellos ninguna intervencion, y dar& 
a .los oficiales bajo vuestro mando la orden formal de 
abstenerse de do. Al mismo tiempo, os acordareis que 
el Rey de los franceses esta lejos de exigir que el pa- 
bellon frands asure ningun privilegio a los que no tie- 
nen el derecho de arbolarlo y que la Gran Bretana no 
permitira a los barcos de las otras naciones que es:scapen 
a la visita y al examen izando un pabellbn francCs o el 
de cualquier otra mcih sobre Ia cual la Gran Bretana 
no tuviera, en virtud de un tratado existente, e1 derecho 
de visita. 

En consecuencia, cuando informes comunicados a1 
oficial comandante de1 crucero de Su Majestad y las 
maniobras del navio o cualquier otro motivo suficiente 
hayan dado lugar e creer que el barro no pertenece a 
Ia nacit5n cuyos colores lleva, ese oficial p d d ,  si 10 
permite el tiempo, la proa hacia e1 nado sospechoso, 
luego de haberle hecho saber su intencidn 1Iamhdolo; 
destacara una chalupa hacia ese b m  para asegurarse 
de su nacionalidad sin obligarlo a detenerse, en el caso 
de que perteneciera realmente a la naci6n cuyos colo= 
arbola y no seria or consiguiente susceptibk de ser 
visitado. Pera si la & ena del viento o de cdquier otra 
cimunstancia Aiciera impracticabie este modo de exa- 
men, invitar$ al barco sospechoso a amainar para poder 
vedicar su nacionalidad. 

Ser& hasta autorizado a obligarlo, en caso de necesi- 
dad. sin perder nunca de vista que no se debe acudir a 
estos medios coercitivos sino despuds de haber agotado 
todos los demas. El &cid que abordara al barco extran- 
jero debed, en e1 primer caso, limitarse a asegurarse, 
por e1 examen de los papeles de a bordo o por cualquier 



otra pmeba, de la nacionalidad de ese bam; y si este 
uItirno pertenece malmente a la nacidn cuyos colores 
Ueva, y no es por tanto susce tiile de ser sometido a 
Ia visita, Io abandonad inme f iatamente, of~ciendo es- 
pecificar en los papeles de a bordo tanto el motivo que 
Ie hizo sospechar de su nacionalidad como el ntimem 
de minutos durante los cuales el barco hubiera sido m 
tenido para tal objeto (si es que fue detenido). 

Esta declaracibn debe ser firmada por el oficial que 
haya abordado, especificar su rango y eI nombre del cm- 
cero de Su Majestad e indicar si el comandante de1 navio 
visitado ha consentido o no a esta anotacibn en los pa- 
peles de a bordo (porque no debiera ponerse sin su con- 
sentimiento). Dichas particularidades se* inmediata- 
mente insertadas en e1 diario de a bordo de1 crucero de 
Su Majestad. Un informe completo y detallado sera diri- 
gida inmediatamente a Inghterra, al secretario del almi- 
rantazgo, en la primera ocasibn; ese mismo informe os 
ser4 tambien dirigido, a vos, en vuestra calidad & oficid 
superior de la estacibn, a fin de que podais enviarlo a 
nuestro secretario con las obsewaciones que creais deber 
anadir. 

Los oficiales comandantes de los barcos de Su Ma- 
jestad no perderan de vista que el cuidado de ejecutar 
las instrucciones antedichas debe cumplirse con una 
gran pmcauci6n y  un^ suma cimnspecci6n; porque si 
algun perjuicio fuera causado por un examen sin moti- 
vo sufiente, o porque ese examen hubiera sido hecho 
de una manera poco conveniente, una compensacion ue- 
dar& adquirida a la parte danada. y el oficial que hu 1 ie 
ra hecho hacer un examen sin motivo suficiente, o que 
lo hubiera hecho de una manera poco conveniente, incu- 
M a  en el disgusto de1 gobierno de Su Majestad, 

Asi, en el caso de que la sospecha del comandante es 
fundada, y cuando e1 barco examinado no pertenece a 
la nacih de la que sin embargo lleva los colores, el 
comandante del crucero de Su Majestad lo tratar6 como 
estada autorizado y encargado de hacerlo si el bam m 
hubiera estado cubierto por un falso pabeibn. 

Dado, etc. 
(L. S.) 
(L. S.) 



Libertad, igualdad o muerte 

REPUBLICA HAITIANA 

En nombre del pueblo soberano 

El pueblo haitiano prodama, en presencia del Ser 
supremo, la presente canstituci6n, para consagrar para 
s i e m p ~  sus derechos, sus &arantias civiles y politicas y 
su independencia nacional. 

TITULO PRIMERO 

Articulo 1. - La isla de Haiti y las idas a acentes 
PUS depndwi de ella forma~l el territorio de% ~ p l -  
blica. 

Art. 2. - El territorio de la republica esta dividido 
en seis departamentos. 

Estos departamentos son: 
El Sur, el Oeste, el Artibonito, el Norte, el Cibao y el 

Ozama, 
Sus limites seran establecidos por Ia Ieg. 



Art. 3. - Cada departamento ~ s t 8  subdividido en 
distritos, cada distrito en municipios. 

El niimero y los limites de estas subdivisiones se& 
deteminados por k ley 

Art. 4. - Los limites de los departamentos, el njune- 

?rJ los limites de los distritos y de los municipios no 
p riui cambiarse o &kmse sino en virtud de una ley. 

Art. 5. - La repiiblica haitiana es una e indivisibIe, 
esencialmente Irire, soberana e independiente 

Su territorio es inviolable y no puede ser enajenado 
por ningiin tratado. 

TITULO 11 

De los haitianas y de sus detechos 

Art. 6. - Son haitianos todos los individuos nacidos 
en Haiti dessmdientes de africano o de indio y, todos d' los naci os en paises extranjeros de un hdtimo o de 
una haitiana; san igualmente haitianos todos los que 
hasta hoy han sido reconocidos en esta calidad. 

Art. 7. - Todo africano o indio y sus descendientes, 
son capaces de convertirse en haitianos. 
La ley regula las f o d d a d e s  de Ia naturalizacion. 
Art. 8. - N W n  blanco podra adquirir la calidad de 

haitiano ni el derecho de poseer a@ inmueble en Haiti. 

De lus derechos civiles y politicos 

M. 9. - 1La reunih de iw derecho5 UviiIe~ y de 10s 
derechos politicos constituye la calidad de ciudadano. 

Art. 10. - El ejercicio de los derechos civiies esta 
regulado por Ia ley. 

Art. 11. - Todo ciudadano con la edad de 21 d o s  
ejerce bs derechos politicos. 



Sin embargo los haitianos nahiralizados no son adrni- 
tidas a este ejercicio sino despues de un ano de resi- 
dencia en Ia repWica. 

Art. 12. - E1 ejercicio de los derechos politicos se 
pierde: 

1. Por la nattu~dimci6n adquirida en pafs extran- 
jero; 

2. Por el abandono de la patria en eI momento de 
un peligro inminente; 

3. Por la aoeptacih no autorizada de funciones pl- 
blicas o de pensiones dadas por un gobirno extranjero; 

4. Por todos los servicios hechos a los e n e m i p  de 
la repiiblica o por todas las transacciones hechas con 
ellos; 

5. Por la condena contradictoria y aefinitiva apenas 
perpetuas. a la vez aflictivas e infamantes. 

Art. 13, - El ejercicio de los poderes politicos es 
suspendido: 

1. Por el estado de domdstiw a sueldo; 
2. Por e1 estado de quebrado simple o fraudulento; 
3. Por el estado de interdiccibn judicial, de acusa- 

cibn o de contrunacia; 
4, Por consecuencia de condenas judiciales que cm- 

llevan la suspensidn de los derechos civiles; 
5. Por consecuencia de un juicio comprobatono de 

la negativa del servicio en le guardia nacional. 
La suspensi6n cesa con las causas que le dieron 

lugar. 
Art. 14. - El ejercicio de los derechos polfticos no 

puede perderse ni suspenderse sino en los casos expm 
c a d a  en los articulos precedentes. 

Art. 15. - La ley regula e1 casa en que se pueden 
recobrar los derechos politicos, el modo y las condicio. 
nes que cumplir a ese decto, 

SBCCION TERCERA 
Del derecho ptibfico 

Art. 16. - LOS h a i t i w  son i es ante la ley. 
Tdos son igualmente admisib k" es a los empleos clvi- - 

les y militares. 



Arr. 17. - No hay en el Estado ninguna distuLci6ri 
de ordenes. 

Art. 18. - Se garantiza la libertad individual. 
Cada cual es libre de ir, de permanecer, de partir, 

sin poder ser arrestado, detenido o ediado sino en los 
casos revistos por la ley y se* las formas que el4 
prescri t e. 

Art. 19. - Para que el acto que ordena el arresto de 
una persona pueda ser ejecutado, se requiere: 

1. Que exprese formalmente el motivo del m s t o  
y ia ley en cumpiimiento de la cual es ordenado; 

2. Que emane de un funcionario a quien la ley haya 
dado formalmente ese poder; 

3. Que sea natiEicado a la persona anostada y se 
le deje copia de 61. 

Todo arresto hecho fuera de los casos previstos por 
la ley y sin Ias formas que eUa prescribe, todas las 
violencias o rigores empleados en la ejecucion de un 
mandato, son actos arbitrarios a los que cada cual tiene 
derecho a resistir. 

Art. 20. - Nadie d e  ser distrafdo de los jueces 
que la canstituci6n o P" a ley seaala. 

Art. 21. - La casa de toda persona que habita en 
territorio haitiano M un asilo inviolable. 

Ninguna visita domiciliaria, ningun embargo de pa- 
peles puede tener lugar sino en virtud de la ley y en las 
formas que ella prescribe. 

Art. 22. - Ninguna ley puede tener efecto retroactivo. 
La ley retroacth cuando arrebata derechos adqui- 

ridrm. 
Art. 23. - Ninguna pena puede ser establecida ni 

aplicada sino en virtud de la ley. 
Art. 24. - La propiedad es inviolable y sagrada. 
Las concesiones y ventas hechas por el Estado per- 

manecen imvocables. 
Nadie puede ser privado de su propiedad sino a cau- 

sa de una utilidad publica, en los casos y en la manera 
establecida por la ley y mediante una indemnizacidn 
iusta Y &a. 



Art. 25. - La pena de confiscacion de bienes no 
puede estabIecerse. - 

Art. 26. - La pena de muerte sed Zimibda a ciertos 
casos determinados por la ley. 

Art. 2i. - Cada cual tiene dere&o a expresar sus 
opiniones en cualquier materia, a escribir, a imprimir y 
a publicar sus pensamientos. 

Este derecho no puede limitarse por ninguna ley p. 
ventiva ni fiscal. 

Los abusos del uso de este derecho son definidos y 
reprimidos por la ley, sin que pueda menoscabarse la 
libertad de prensa. 

Art. 28. - Todos los cultos son iguaimente libres. 
Cada cuai tiene derecho a profesar su rdigion y a 

ejercer libremente su culto, con tal de que no pertur- 
be el orden piibIicb. 

Art. 29. - El establecimiento una iglesia o de un 
icio de un culto pueden ser regulados 

e puede ser obligado a acudir, de cua.1- 
ra, a los actos las ceremonias de un culto d ni a observar sus dias de escanso. 

Art. 31. - La ensenanza es libre y las escuelas son 
gradualmente, en raz6n de la poblacibn. 

Cada municipio tiene escuelas primarias de uno y 
tuitas y comunes a todos los ciudadanos. 

principales tienen ademds escuelas su- 
periores donde se ensenan los elementos de Ias cimcias, 
de Ias belks letras y de las bellas artes. 

Las lenguas usadas en sl pais se ensenan en estas es- 
cuelas. 

Art. 32. - El jurado se establece en todas las ma- 
terias criminales y para deIitos politicos de la prensa. 
Su decisibn no esa sometida a ningfin recurso. 
No puede formarse contra e1 acusado sino por las 

dos terceras partes de los votos. 
Art. 33. - Los haitianus tienen derecho a reunirse pa- 

dficamente y sin armas, aun pam ocuparse de temas 
politicos, conformandose a las leyes que pueden regu- 



lar el ejercicio de este demho, sin someterlo empero a 
una aut orizacihn preliminar, 

Esta disposicion no se aplica en modo alguno a las 
xeuniones en los lugares publicas, los que permanecen 
enteramente sometidos a las leyes de policfa. 

Art- 34, - Las haitianos tienen derecho a asociarse; 
este derecho no puede ser sometido a ninguna medida 
preven tiva. 

Art. 35, - E1 derecho de petici6n es ejercido perso- 
nalmente por uno o varios individuos, nunca en nombre 
de un cuerpo. 

Las peticiones pueden ser dingldas ya al poder eje 
cutivo, ya al poder legislativo. 

Art. 36. - EI secreto de las cartas es inviolable. 
La ley determina dIes son los agentes responsables 

de Ia violacih del secreto de las cartas confiadas al 
correo. 

Art. 37. - El empleo de hs  lenguas usadas en Haiti 
es facultativo, no puede ser reguiado sino por la ley, y 
solamente para 10s actos de la autoridad publica y para 
los asuntos judiciales, 

Art. 38. - Se crearan y organizarh establecimientos 
de socarra piiblica y casas penitenciarias en fas princi- 
pales ciudades de la rep6blica. 

Art. 39. - Ninguna autorizacidti previa es necesaria 
para ejercer demandas contra los funcionarias piiblicos, 
por el hecho de su administracf6n, salvo 10 que se de 
termina con respecto a los secretarios de estado. 

Art. 40. - La ley no puede afladir ni derogar a la 
constitucion. 

Siempre debe prevalecer la letra de la constituci6n. 
Art. 41. - Todo principio del derecho piiblico, aun- 

que no consagrado, es ~ d s t e n t e  a los poderes delega- 
dos por la presente oonstitucibn. 

Toda delegacidn de poderes esta restringida en sus 



TITULO 111 

De la soheranfa y del ejercicio de los poderes 
que se derivan de el& 

Art. 42, - La sbberania nacional reside en la univer- 
salidad de los ciudadanos. 

Art. 43. - El ejercicio de esta soberania esta delega- 
do a tres puderes ekctivos y temporales. 

Estas tres podas  son: e1 poder legislativo, el poder 
ejecutivo y el poder judicial. 

Art. 44. - Estos tres poderes foman el gobierno de 
Ia repilblica, el que es esencialmente civil y represen- 
tativo. 

Art. 45. - Cada poder se ejerce separadamente, cada 
uno de ellos es independiente de las otros dos en sus 
atribuciones. Ninguno de ellos puede delegarlos ni saIir 
de tos limites que le e s t h  fijados. La respansabilidad 
va Iigada a cada una de las actos de los tres poderes. 

Art. 46. - El poder legislativo es ejercido por dos 
camaras representativas, una camara de los comunes 
y un senado. 

Art. 47. - Las dos m se d e n  en asamblea 
nacional, en los casas previstos por la constitucidn. 

Los poderes de Ia asamblea nacional son limitados y 
no pueden extenderse a otros objetos que a los que le 
estitn especialmente atribuidos por le wnstitueibn. 

Art. 48. - El poder ejecutivo es delegarlo a un ciu- 
dadano que toma el titulo de presidente de la republica 
haitiana, y no puede recibir ninguna otra caIficaci6n. 

Art .49. - Los intereses que se refieren exclusivamen- 
te a los municipios y a los distritos son regulados por 
comites municipales y consejos de distrito. 

Art. 50. - El poder judicial es ejercido por un tri- 
b u d  de casacion, tribudes de apelacibn, tribunales de 
primera instancia y tribunales de paz. 



CAPITULO PRIMERO 

Dei poder legisluiivu 

De la C h a t a  de los Comunes 

Art. 51. - La Camara de 10s Comunes se compone 
de representantes de1 pueblo, cuyo ni'unero sera fijado 
por la ley, en d n  de la poblacibn de los municipios. 

Cada municipio tendd al menos un representante. 
Art. 52. - Hasta que se detemine el estado de la 

pbhcibn y la ley haya fijada el n i imm de los repre- 
sentantes del pueblo, ese n h e m  se dispone como sigue: 

Cuatro para el Puerto Republicano; tres para cada 
una de las ciudades de Cayes, Gonaives, Cabo Haitiano, 
Santiago y Santo Domingo; dos para cada uno de bs 
municipios de Jeremie y & Jacmel; y uno para cada 
uno de los otros municipios, 

Art. 53. - Los representantes del pueblo son elegi- 
dos directamente por las asambleas primdas de cada 
municipio, seglin el modo establecido por la ley. 

Art. 54. - Pam ser elegido representante del pueblo, 
es necesario: 

1: Tener veinticinco anos cumplidos; 
2." Disfmtar de los derechos civiles y politicos; 
3: Ser propietario de inrnuebles en Haiti; 
4P Estar domiciliado en el municipio. 
Art. 55. - E1 haitiano naturaiizado debed, ad& 

de las condiciones dispuestas por el articulo anterior, jus- 
tificar una residencia de dos anos en la repdblica, para 
poder ser elegido representante del pueblo. 

Art. 56. - Los representantes de1 pueblo son elegidos 
por *S afios. 
Su renowi6n se hace integramente. 
Son indefinidamente reelegiiles. 
Art. 57. - En caso de muerte, dimision o caida de 

un representante del pueblo, Ia asamblea primaria p m  



vee a su reemplazo solamente por e1 tiempo que queda 
por cubrir. 

Art. 58. - Mientras dura la sesion Iegislativa, cada 
representante del pueblo mcibe del tesoro publico una 
indemnizacibn de por mes. 

A d d  se le por legua para gas- 
tos de camino. 

Del senado 

Art. 59. - El senado se compone de treinta y seis 
representantes del pueblo, a razbn de seis por cada de- 
partamento. 

Art. 60. - Los senadom son elegidos, a saber: 
i P Para el departamento det sur, cuatro par la asam- 

blea electoral de los Cayes y dos por Ia de Jeremie; 
2: Para el departamento del oeste, cuatro por la 

asamblea eIectora1 del Puerto Republicano y dos por la 
de Jacmel; 

3: Para el departamento del Artibonito, seis por la 
asamblea electoxd de ias Gondves; 

4: Para eI departamento del norte, seis por la asam- 
blea electoral del Cabo Haitiano; 

5.' Para el departamento de Cibao, seis por la asam- 
blea electoral de Santiago; 

6: Para el departamento de1 Ozama, seis por la 
asamblea electoral de Santo Damingo. 

Art. 61. - Para ser elegido senador, es necesario: 
12 Tener treinta anos cumplidos; 
2P Disfrutar de los derechos civiles y politicos; 
3P Ser propietario de inmuebles en Haitf; 
4: Estar domiciliado en el distrito electoral. 
Art. 62. - El haitiano naturalizado deber&, ademis 

de las condiciones dispuestas por el articulo anterior, 
justificar una residencia de cuatro anos en la reptiblica, 
para ser elegido senador. 

Art. 63. - Los senadores son elegidus por seis anos. 
Su renovacibn se hace por un tercio cada dos anos. 

En consecuencia, se dividen, por la via del voto, en tres 



series; cada serie se compone de doce senadores, a razon 
de dos por departamento. 

Para la primera vez, los de la primera serie saldran 
despues de dos afios, los de la segunda despues de cua- 
tm anos y los de la tercera despues de seis anos, de 
suerte que en cada periodo de dos anos dos senadores 
sean ekgidos par departamento. 

Art, 64. - Los senadores son indefinidamente mele 
gibh.  

Atr. 65. - En caso de muerte, dimisibn o caida de 
un senador, se provee a su r e e m p h  solamente par el 
tiempo que queda por mmr. 

Art. 66. - El senado no puede reunirse fuera del 
tiempo de la sesibn de1 cuerpo legislativo, salvo 10s casos 
previstos por Ios artidos 123 y 163. 

Art. 67. - Cada senador recibe de1 tesoro publico una 
indemnizacibn de 300 gourdes por mes, durante la sesion 
solamente. 

AdemAs se le concede un gaurde par Iegua para gas- 
tos de camino. 

SECCI~N TERCERA 

De la asamblea naciottal 
Art. 68. - Al abrirse cada sesibn anual, la camai-a de 

los comunes y el senado se rednen em asamblea na- 
cional. 

Art. 69. - E1 presidente del senado preside la asam- 
blea nacional; e1 presidente de la camara de los cornu- 
nes es el vicepresidente; los secretarios del senado y de 
la camara de los comunes san bs secretarios de la asam- 
blea nacional. 

Art. 70. - Las atribuciones de la asambIea nacional 
son: 

1: Proclamar al presidente de Ia republica, ya por 
escrutinio electoral, ya por eIeccion en caso de no ma- 
yorfa abduta de votos. 

2: Declarar la g u m  ante el informe del poder eje 
cutivo, regular las represalias y establecer sobre todos 
los casos reIativos a Ia guerra. 



3.' Aprobar o rechazar Ios tratados de paz, de alian- 
za, de neutraudad, de comercio y otras comrenciones in- 
teniacionales consentidas por e1 poder ejecutivo. 

Ningun tmtado tendd efecto sino por la sancion de 
la asamblea nacional. 

4P Autorizar d poder ejecutivo a contraer cualquier 
prestamo sobre el c&&~o de ia repi.ibIica. 

5 .O  Permitir o prohibir Ia entrada de las fuerzas na- 
vales extranjeras en los puertos de la republica. 

6P Conceder cualquier amnistfa; decidir s o b ~  Ios 
recursos de gracia o de conmutacion de penas, ante la 
mmendaci&n de los jueces o del poder ejecutivo. 
En este caso, la ejecucion del juicio condenatorio per- 

manece suspendida. 
7P Autorizar el establecimiento de una banca na- 

cional. 
8." Cambiar el lugar fijado para la capital de Ia 

repubIica. 
9P Revisar la oonstituci6n, cuando e1 poder legisla- 

tivo ha declarado que hay lugar a hacerla. 

esta fijada 

SGCCI~N CUARTA 
Del ejercicio de2 poder 1egisIativo 

Art. 71, - La sede del cuerpo legislativo 
en la capital de la repiiblica. 

Cada dmara tiene su local particular, salvo los ca= 
sos de la reunidn de las dos h r a s  en asamblea na- 
cional. 

Art. 72. - El cuerpo legislativo se reune de pleno 
derecho cada ano, e1 primer lunes de abril. 

Su sesion es de tres meses. En caso necesario, puede 
prolongarse hasta cuatm, ya por e1 cuerpo legislativo, ya 
por el poder ejecutivo. 

El cuerpo Iegislatiwi no puede nunca ser disueb ni 
prorrogado. 

Art. 73. - En el l n t e d o  de las sesiones y en caso 
de urgencia, el poder ejecutivo puede convocar a las ca- 
maras o a la asamb1e.a nacional a la extraordinaria. 

Entonces les da cuenta de esta medida por un men- 
saje. 



Art. 74. - En casa de vacante del oficio de presida- 
te de la rep6blica, la asamblea nacional esta obligada a 
reunirse dentro a lo sumo de veinte dias. 

Art. 75. - Los miembros deI cuerpo legislativo repn 
sentan a toda la naci6n. 

Art. 76. - Cada cbara verifica los pode= de sus 
miembros y juzga las discusiones que surjan a este res- 
pec to. 

Art. 77. - Los miembros de cada b r a  prestan 
individualmente e1 juramento de mantener los derechos 
del pueblo y de ser fieles a la constitucion. 

Art. 78. - las sesiones de las charas y de la asam- 
blea nacional son Mbiicas. Sin embargo cada asamblea 
se foma en comite secreto a peticion de cinco miembros. 

La asamblea decide despuk, por mayorla absoluta, 
si la sesih debe voIverse a tener en pirbiico sobre el 
mismo tema. 

Art. 79. - No se puede ser miembro a la vez de las 
dos camaras. 

Ari. 80. - Las funciones de representante y de sena- 
dor son incompatibles can las funciones asalariadas por 
e1 Estado o por nombramiento deI poder ejecutivo. 

Los miembros del cuerpo Iegislativo no pueden, du- 
rante la legislatura, acep.r ninguna funcibn retribuida 
por nombramiento del poder ejecutivo, aun renunciando 
a su mandato. 

Art. 81. - poder le ' lativo hace leyes sobre todos 
los asuntos de i n t e h  pu y l b .  

La iniciativa pertenece a cada una de las dos &m- 
ras y al poder ejecutivo. 

Sin embargo, d poder ejecutivo no puede proponer 
ninguna Iey relativa a los ingresos y a Ios gastos del 
Estado, al contingente y a la organizaci6n del ejdrcito 
de tierra y de mar, a la guardia nacional, a las eleccio- 
nes y a la responsabilidad de los secretarios de Estado y 
otros agentes del poder ejecutivo. 

Toda Iey sobre estos asuntos debe primero ser votada 
por h camara de los comunes. 
Art. 82. - La interpretacion de las leyes por via de 

autoridad s61o corresponde al poder legislativo. 
Es dada en la forma de una ley. 



Art. 83. - Ninguna de las dos c&naras puede tomar 
fesoluci6n sino cuando se encuentren reunidos los dos 
tercios de sus miembros. 

Art. 84. - Toda resoIuci6n es tomada por mayoria 
absduta de sufragios, salvo los casos previstos por Ia 
constitucidn. 

Art. 85. - i o s  votos son emitidos por sentado y le 
vantado, y por la vla del escrutinio secreto, si tres micm- 
bms de la asamblea Io reclaman. 
El conjunto de las leyes es siempre votado por es- 

cnitinio secreto. 
Art. 86, - Cada camara tiene derecho de investip 

c i h  sobre todos los asuntos que le son atribuidos. 
Art. 8 i .  - Todo proyecto de ley esta sometido a tres 

lecturas, a menos que la camara decida que hay ur- 
gencia. 

Habra entre cada lectura un intervala de un dia al 
menos. 

Art. 88. - Un proyecto de ley no puede adoptarse 
por una de las camaras sino &spu& de haber visto v e  
tado articulo por articulo. 

Art. 89. - Cada camara time derecho a enmendar y 
dividir los artfculos y enmiendas propuestos. 

Toda enmienda hecha por una camara debe ser adop- 
tada por la otra. 

Art. 90, - Toda ley admitida por las dos c8mara.s 
es dirigida inmediatamente al poder e'ecutivo, quien, an- 

La tes de promulgarla, tiene derecho a cede objeciones. 
En este caso, envfa la ley a la &mara donde fue pri- 

mitivamente votada, con esas objeciones. Si son admiti- 
das, la ley es enmendada por las dos &aras. 

Si son rechazadas, la ley es nuevamente dirigida ai 
poder ejecutivo para ser promulgada. 

La admisih de las objeciones y las enmiendas a que 
pueden dar lugar, son votadas por las dos terceras par- 
tes de los votos y en escrutinio secreto. 

Art. 91. - Sin embargo, el poder ejecutivo no puede 
hacer ninguna objecih a las leyes cuya iniciativa pe* 
nece exclusivamente a las dos camaras. 

Estas leyes son promulgadas inmediatamente. 



Art. 92. - El derecho de objdbn debe e jmrse  en 
los pkos  siguientes: 

1P En los dos dias, para las leyes de uwncia, sin 
que en ningtin caso la objecidn pueda referirse a la ur- 
gencia. 

2." En los who dfas, para las otras leyes, sin inc1uir 
el domingo. 

Sin embargo, si la sesi& es cerrada antes de expirar 
este ultimo plazo, 1a iey permanece aplazada. 

Art. 93. - Si en los plazos pmicritos por el articulo 
anterior el poder ejecutivo no hace ninguna objecion, la 
ley es pmmulgada inmediatamente. 
Art. 94. - Un proyecto de ley rechazado por una de 

las dos &maras no puede ser vueito a presentar en la 
misma sesion. 

Art. 95. - Las leyes son hechas oficiales mediante 
un boletin impmo y numerado, que tiene por titulo: 
Buletfn de las leyes. 

Art. 96, - La ley toma su fecha del dk en que fue 
definitivamente adoptada por Ias dos camaras. 

Art. 97. - Nadie puede presentar, en persona, peti- 
ciones a las camaras. 

Cada miembro tiene derecho de enviar a los semta-  
rios de Estado las peticiones que le son dirigidas. 

Los secretarios & Estado estan obligadas a dar ex- 
plicaciones acerca de su contenido, cada vez que la ca- 
mara lo exige. 

Art. 98. - Los miembros del cuerpo legislativo son 
hvioiables desde el dia de su eleccidn hasta la expira- 
cion de su mandato. 
No pueden ser excluidos de k camara de que hacen 

parte, ni ser en tiempo alguno persegujh y atacados 
por las opiniones y votos emitidos por elhs, ya en el 
ejercicio de sus funciones, ya con ocasidn de esti ejer- 
cicio. 

Art. 99. - Ninguna prisi6n por deudas puede ejer- 
cerse contra un miembrw del cuerpo legishtivo mientras 
dura su mandato. 



Art. 100. - Ningun miembro del cuerpo legisIativo 
puede ser perseguido ni detenido en materia criminal, 
comcciond o de policia, durante su mandato, sino des- 
@S de la autorizacibn de la cdmara a que pertenece, 
salvo eI caso de fiagrante deIito; si es detenido en fla- 
grante delito, es llevado a Ia c-ra sin demora. 

Art. 101. - En materia criminal, todo miembro de1 
cuerpo legislativo es puesto en estado de acusacibn por 
la camara de que forma parte, y juzgado por el tribunal 
criminal de su domicilio, can la asistencia del jurado. 

Art. 102. - Cada camara, por su reglamento. fija su 
discipha y determina el modo segitn el cud ejerce sus 
atribuciones. 

Art. 103. - Ningun cuerpo de tropa puede, durante 
la sesibn legishtiva, permanecer en un radio de m& de 
quin- leguas de la sede dJ cuerpo legislativo, si no es 
a peticidn suya o con su consentimiento. 

CAPITUU) 11 

poder e jecut iw 

El presidente de la repdbtica 

Art. 104. - E1 presidente de la republica es elegido 
por cuatro anos. 

Entra en funciones el 15 de mayo. 
Art. 105. - La eIecci6n del presidente se hace del 

modo siguiente: 
Cada asamblea electora1 designada en el articulo 60 

eiige dos candidatos, de los que uno es tomado en el 
distrito electoral y otro en toda la extensih de Ia re- 
publica. 

Las atestados de eleccidn son dirigidos, cemdos y 
sellados, al presidente de la asamblea nacional. 

La asambIea nacional los abre sin demora y com- 



prueba en sesi6n pdblica el mimero de los votos emiti- 
dos por cada candidato. 

Si uno de los candidatos reiine la mayoria absoIuta 
de Ios votos, es proclamado presidente de la rephblica 
haitiana. 

Si ninguno de eUos obtiene esta mayoria, los tres 
candidatos que tienen mas sufragios san votados en a- 
cnrtinio secreto. 

Si hay igualdad de sufragios, la votacidn tiene lugar 
entre los candidatos que han obtenido el mismo ndmero 
de votos. 

Si la votacidn no da la mayorla absoluta, se procede 
a una nueva votacidn entre los dos candidatos que tb 
nen mhs votos. 

En caso de igualdad de sufragios entre los dos candi- 
datos, la suerte decide la eleccion. 

Art. 106. - Para ser elegido presidente hay que haber 
llegado a la edad de treinta y cinco anos. 

E1 haitiano nacido en pais extranjero o naturalizado, 
debe ade& justificar una residencia de diez anos en la 

Art. 107. - Nadie puede ser mIegido presidente sino 
despues & un intervalo de cuatro anos. 

Art. 108. - En caso de muerte, dimisidn o caida del 
, el que lo sustituye es nombrado por cuatro 

anos y sus funuones cesan siempre e1 15 de mayo, aun 
cuando no haya transcurrido el cuarto ano de su ejer- 
ucio. 

Durante la vacante, el poder ejecutivo es ejercido por 
los secretarios de Estado reunidos en conseja y bajo su 
mponsabilidad. 

Art. 109. - Si el presidente se encuentra en la im- 
pasibilidad de ejercer sus Funciones, el consejo de los 
secretarios de Estado es encargado de la autoridad eje- 
cutiva mientras dure el impedimento. 

Art. 110. - Antes de entrar en funciones, eI presi- 
dente pmta ante la asamblea nacional el juramento si- 
guiente: 



 juro observar la constitucidn y las leyes del pueblo 
haitiano, mantener la independencia nacional y la inte 
gridad del territorio., 

Art. 11 1. - El pmsidente hace sellar las leyes con el 
seiio de la reptiblica y las hace promulgar inmediata- 
mente despues de haberlas recibido, se@ los W n o s  
de los articulas 90, 91, 92 y 93. 

Hace asimismo sellar y promulgar los actos y decm 
tos de Ia asamblea naciod. 

Art. 112. - Esti encargado de hacer ejecutar las le 
yes, actos y decretos del cuerpo legislativo y de h asam- 
bIea nacional. 

Hace todw Ias reglamentas y decretos necesarios a 
este efecto, sin poder nunca suspender ni interpretar las 
leyes, actos y decretos mismos, ni dispensarse de su eje 
cuci6n. 

Art. 113. - El presidente nombra y revoca los secm 
tarios de Estado. 

Art. 114. - Confiere los grados en el ejercito de 
acuerdo con la ley. 

Art. 115. - Manda las fuerzas de mar y tierra; pero 
no puede mandarlas en persona sino con Ia autgrizaci6n 
de la asamblea nacional. 

Art. 116. - Nombra para los empIeos de administra- 
ci6n general y de relaciones exteriores, en las condici* 
nes establecidas por la ley. 

No nombra otros empleos o funciones phbiicas, sino 
en virtud de Ia constitucibn o de la disposicidn expresa 
de una ley, y en Ias condiciones prescritas por ella. 

Art, 117. - Hace los tratados de paz, de alianza, de 
neutdidad, de comercio, y otras convenciones interna- 
cionales, salvo la sancidn de la asamblea naciond. 

Art. 1 f 8. - Todas las medidas que toma ei presiden- 
te son previamente deliberadas en consejo de los secm 
tarios de Estado. 

Art. 119. - N i n g h  acto del presidente puede tener 
efecto, si no esta contrafirmado por un secretario de Es- 
tado que por lo mismo solamente se hace responsable 
con 8. 



Art. 120. - El presidente es responsable de todos los 
abusos de autoridad y excesos de poder que se cometen 
en su administracion. 

Art. 121. - No tiene otros poderes que lo. que le 
atribuyen formalmente la canstitucibn y las leyes parti- 
culares dadas en virtud de la constitucibn. 

Art. 122. - Al abrirse cada sesion, el presidente, por 
un mensaje, rinde cuenta a la asamblea nacional de su 
administracibn durante el ano pasado y presenta la si- 
tuacidn general de la mpublica tanto en el interior como 
en el exterior. 

Art. 123. - La chmara de los comunes tiene derecho 
a acusar a! presidente y de llevarlo ante el senado, en 
caso de malversacibn, de traicibn o de cualquier otm cri- 
men cometido en el ejercicio de sus funciones, 

El senado no puede pronunciar otras penas que las 
de caida y la privacibn del derecho de ejercer cualquier 
otra funcion publica, duranre un ano por lo menos, o 
cinco afios a lo m&. 

Si hay lugar a aplicar otras penas y a juzgar sobre el 
ejercicio de la acci6n civil, se prucedera ante los tribu- 
nales ordinarios, ya sobre la acusacidn admitida por la 
&mra de los comunes, ya sobre la diligencia de las 
partes heridas. 

La puesta en awacibn y la dedaracion de culpabili- 
dad no podrsn pmnunciarse, res ctivamente en cada 

votos. 
r 3 &ara, sino por la mayoria de os dos tercios de los 

Art. 124. - La ley reguia el modo de proceder contra 
al presidente, en los casos de crimenes o delitos come 
iidos por 61, ya en el ejmicio de sus funciones, ya fuera 
de ese ejercicio. 

Art. 125. - El presidente no puede tener guardia p a ~  
ticdar. 

Art. 1%- - Recibe del tesoro pfiblico un sueldo de 
24.000 gourdes por ano. 

Los dei-8chos de viajes son regulados por la ley. 
Art. 127, - Reside en el palacio nacional de la ca- 

pital. 



ANEXOS 

De los secretarios de Estado 
Krc. 128. - Hay cuatro secretarios de Estado cuyos 

departamentos son: 
IP El interior y agricultura; 
2." La justicia, la instnicei6n pfiblica y los cultos; 
32 Las finanzas y el comercio; 
4." Las relaciones exteriores, la guerra y la marina. 

Sin embarga, Ia ley puede repartir de otra manera Ias 
atribuciones de estos departamentos. 

Art. 129. - Nadie puede ser secretario de Estado si 
no tiene treinta aiios cumplidos. 

Art. 130. - Los secre&os de esbdo se forman en 
consejo, bajo la presidencia del Residente de la repcibli- 
ca o de uno de elbs delegado por el presidente. 

Todas las deliberaciones se consignan en un registrr, 
y se firman por 10s miembros del consejo. 

Art. 131. - Los secretarios de Estado corresponden 
inmediatamente con las autoridades que les estan subor- 
dinadas. 

Art. 132. - Tienen entrada en cada una de las cama- 
m, para sostener los proyectos de ley y las objeciones 
del poder ejecutivo. 

Las camaras pueden requerir la presencia de los se 
cretarius de estado e interpelarlos sobre todos los he- 
chos de su adrninistracicin. 

Art. 133. - Los secretarios de estado son respectiv* 
mente mponsables, tanto de los actos del b i d e n t e ,  
que contrafuman, como de los de su departamento, asf 
como del incumplimiento de las leyes. 
En ningun caso Ia orden verbal o escrita del Presi- 

dente puede sustraer a un secretario de estado de su 
responsabilidad. 

Art. 134. - La chara de los comunes tiene el de 
recho de acusar a los seqetarios de estado y de Ilevarl~ 
ante el tribunal de casacidn, que es el unico con derecho 
a juzgarlos, =unidas las secciones; salvo lo que sea es- 
tablecido por la ley, cuanto al ejercicio de la acci6n civil 
por Ia parte ofendida, y a 10s crfmenes y delitos que los 



secretarios de estado hayan cometido fuera del ejercicio 
de sus funciones. 
Una ley deteminar& b s  casos de responsabilidad, las 

penas que infligir a los secretanos de estado y el modo 
de proceder contra ellos, ya ante la acusacidn admitida 
por la camara de los comunes, ya ante la persecucion 
de las partes ofendidas. 

Art. 135. - Cada secretario de estado dishta de un 
suddo anual de 5.000 gourdes. 

De las instittrciunes municipales y disiritales 
Art. 136. - Cada distrito tiene por jefe de adminis- 

tracihn a un prefecto, cada municipdidad a un alcalde. 
Las atribuciones de estas funcionarios son a la vez 

civiles y financieras. 
Art. 137. - El presidente de la repfrblica nombra y 

revoca a los prefectos. 
Los alcaldes son elegidos por las asambleas prima- 

rias* 
Ari. 138. - Se establece lo siguiente: 
Un consejo para cada distrito; un comite municipd 

para cada municipio. 
Cada consejo o comitd.estA presidido por el jefe de 

administracih, con v a  deliberativa. 
Art. 139. - Estas instituciones estan reguladas por 

la ley. 
La Iey consagra la aplicacion de los siguientes prim 

cipios: 
1P La eleccidn directa, cada dos anos, para los co- 

mites municipaies; 
2: La delegacibn de los miembros de los comitds 

municipales, para formar los consejos de distrito; 
3: La atribucibn a los comitks de consejos de todo 

lo que es de intertls municipd y de distrito, sin perjui- 
cio de Ia aprobacibn de sus actos en bs casos y segiin 
el m d o  que la ley determine; 

4: La publicidad de hs  sesiones de los comites y de 
los consejos en los limites establecidos por la ley; 



5: La publicidad de los presupuestos y de las 
cuentas: 

6P La intervencion del Presidente de la Republica 
o del poder legisIativo, para impedir que los camitds y 
los consejos salgan de sus atribuciones y danen el in- 
teres general. 

Art. 140. - La redaccidn de los actos deI estado civil 
y e1 mantenimiento de los registros son exclusivamente 
atribuciones de las autoridades comunales, 

Art. 141. - Los prefectos son remunedos por el 
Estado. 

Los alcaldes son retribuidos por mis municipios. 

CAPITULO 111 
Del poder iudiciai 

Art. 142. - Las discusiones que tienen por objeto de- 
rechos civiies son exclusivamente & h competencia de 
los tribunales. 

M. 143. - Las discusiones que tienen por objeto de- 
rechos politicos son de la wmpetencia de los tribunales, 
salvo las excepciones establecidas por la ley. 

Art. 144. - Ningiui tribunal, ninguna jurisdiccibn 
contenciosa puede establecerse sino en virtud de una 
ley* 

No pueden crearse comisiones ni tribunales extraor- 
dinarios, bajo cualquier denominacibn que sea. 

Art. 145. - Hay para toda la republica un tribunal 
de casacidn, compuesto de das secciones al menas. 
Su d e  csta cn h capital. 
Art. 146. - Este tribunal no conoce del fondo de los 

asuntos* 
Art, 147. - Sin embargo, en cualquier materia dis- 

tinta de las sometidas al jurado, cuando, ante un segun- 
do recurso, un mismo asunto se presentara entre las mis- 
mas partes, el tribunal de casaci6n. admitiendo el s u r -  
so, no pronunciar& reenvio alguno y determinar6 sobre el 
fondo, reunidas las secciones. 

Art. 148. - Cada comuna tiene un tribunal de paz. 
Un tribunal de primera instancia se instituye para 



uno o varios distritos. La ley detemina su oampetmcia 
y e1 lugar donde estd establecido, 

Hay un tribuna1 de apdacion para cada departamm- 
to; su sede esta en el lugar principal, 

Art. 149. - Los jefes son elegidos del siguiente mdo: 
Para los tribunaIes de paz, por las asambleas pri- 

marias; 
Para los tribunales de primera instancia y de apela- 

cibn, por las asambleas electorales de su competencia 
respectiva; 

Para el tribunal de casacion, el senado, ante la 
presentacibn de una simple lista r e candidatos por cada 
una de las asambleas electomies de la competencia de 
los tribuneiles de apeIaci6n. 

AFt. 150. - Los jueces de paz son elegidos por tres 
aos.  los de los otros tribunales por nueve anos. 

San reelegibles indefinidamente. 
Ningun juez, mientras duran sus funciones, puede 

ser destituido ni suspendido sino por un juicio. 
Art. 151. - En caso de muerte, de dimisi611 o de des- 

titucih & un juez, la asamblea electoral pmvee a su 
xvemplazo por el tiempo solamente que queda por co- 
rrer. 

Art. 152, - Nadie puede ser elegido hez si no tiene 
treinta anos cumplidos, para d tribuxd de casacion. y 
veinticinco aiios cumplidos para los otros tribunales. 

Art. 153. - EI presidente de la republica nombra y 
revoca 10s oficides del ministerio pubIiw ante los tri- 
bunales de primera instancia, de apelacidn y de casaci6n. 

Art. 154. - Las funciones de juez son incompati'bles 
con las funciones munwadas por e1 Estado y de nam- 
birtrniento por el poder ejecutivo. 

La inoornpatibilidad por razon de1 parentesco es re 
gulada por la ley. 

Art. 155. - E1 sueldo de los miembros dei cuerp 
jualcid es fijado por la ley. 

Art. 156. - Hay tribunales de cornerzio en los luga- 
res determinados por la ley. Ella regula su organizacion, 
atribuciones, modo de elecci6n de mis miembros y du- 
raci6n de las funciones de estos tiltimos. 



Art. 157. - Leyes particulares regulan la organiza- 
cidn de los tribunales militares, sus atribuciones, los de 
d o s  y obligaciones de 10s miembros de esos tribuna- 
Ies y la duracibn de sus funciones. 

Todo delito c i d  cometido por un militar, a menos 
de que sea en un campamento o en campana, es juzgado 
por 10s tribunales criminales ordinarios. 

Lo mismo es con toda acusacion contra un militar, 
en la que este comprendida un individua no militar. 

Art. 158. - Las audiencias de los tribunales son pt- 
blicas, a menos que es- publicidad sea peligrosa para 
el orden Nblico las buenas costumbres. En este caso, 
e1 tribunal 40 d ara por un juicio. 

En materia de delitos politicas y de prensa, el juicio 
a puertas cerradas no puede ser pronunciado. 

Art. 159. - Todo fallo o juicio es motivado. Se p m  
nuncia en audiencia pfibIica. 

Art. 160. -Los fallos y juicias son ejecutados en nom- 
bre de k repiiblica. Llevan un mandamiento a los ofi- 
ciales del ministerio Nbiico y a los agentes de la fue= 
publica. 

Los actos de los notarios son puestos en la misma 
forma, cuando se t a t a  de su ejecuci611 fonosa. 

Art. 161. - E1 tribunal de casacidn pronuncia sob* 
los cwfiictbs de atribucibn, s e g h  el mudo fijado por la 
ley. Conoce tambien Ios juicios de los consejos militares 
por causa de incompetencia. 

Art. 162. - Los tribunales deben rehusar la aplica. 
u6n de una ley anticonstitucional. 

No aplicarh Ias decisiones y regIamentos generales 
de administracidn publica sino en cuanto sean confor- 
mes con las leyes. 

Art. 163. - En caso de prevaricacion, toda juez u 
oficial del ministerio Mblico m puesto en estado de acu. 
sacion por una de las secciones del tribunal de casaciun. 
Si se trata de un tribunal entero, h puesta en =u. 

sacion es pnunciada por el tribunal de casaci611, reu. 
nidas las secciones. 

Si se trata del tribunal de c~sou:ion, de una de sur 
secciones o de uno de sus miembms, la puesta en acusa. 



ci6n es pronunciada por la camara de los comunes y el 
juicio por el senado. La decisibn de cada una de las ca- 
maras se toma por mayoda & los dos tercios de los 
miembros presentes y la pena que debe pronunciar el 
senado no puede ser sino la revocacion de las funciones 
y la inadmisibilihd, durante cierto tiempo, a todos los 
cargos piibficos; gcm el condenado es enviado, si hay 
lugar, ante los tri unales ordinarios y castigada wnfor- 
me a las leyes. 

La ley regula el moda de proceder contra los jueces, 
en los casos de crimenes o delitos cometidos por ellos, 
ya en el ejercicio de sus funciones, ya fuera de ese ejer- 
cicio. 

CAPITULO IV 

De has asambleas primruUrs y electorales 

Art. 164. - Todo ciudadano, que tenga veintiun anos, 
tiene derecho a votar en las asambleas primarias y el- 
toreiles, si es propietario de tierras, si tiene la explota. 
ci6n de una granja cuya duracion no es menor de nueve 
anos o si ejeme una profesidn, un e m p b  o urla indw 
tria cualquiera, 

Arr. 165. - Las asambleas primarias se d n e n  con 
pleno demho, en cada municipio, el diez de enero de 
cada &o, se- haya lugar, y de acuerdo con el modo 
establecido por la ley. 

Art. 165. - Timen por objeto: 13, elegir Ios -re 
sentantes del pueblo, los jueces de paz, los alcaldes y 
los consejeros munici les en las trpucas Fijadas p r  h 
constitucibn; 2P, nom f?' rar los electom. 

Art. 167. - El numero los electo= de cada mu- 
nicipio es triple del de los representantes del pueblo. 
M. 168. - Las asambleas electorales se reunen con 

pleno d m h o  el quince de febrem & cada ano, se@ 
haya lugar y de acuerdo con el modo establecido por 
la ley. 

Art. 169. - Tienen por objeto: 
l." Elegir los senadores y los candidatos a la presi- 

dencia, en las ciudades &idadas en e2 articulo EO; 



2 . O  Elegir 10s candidatos al tribunal de casaci6n y 
los jueces para los tribunales de apelacion, en el lugar 
principal de cada departamento; 

3: EIegir los jueces para los tribunales de primera 
instancia, en la sede de cada competencia; 

4: Proveer al reemplazo de estos funcionarios, en 
los casos previstos por la cunstitucion. 

Art. 170. - Todas las elecciones se hacen por mayo- 
ria absoluta & sufragios y en escrutinio secreto. 

Art. 171. - Ninguna eleccibn uede tener lugar en 
una asamblea eIectoral sino cuan & estan presentes las 
dos terceras partes por lo menos del niimem de los 
electares. 

Art. 172. - Fuera del caso de sustitucion por muerte, 
dim;isi&n, caida o destitucidn, las elecciones no pueden 
haceme sino al expirar el ano que termina el periodo de 
la renovaci6n de los funcionarios. 

Art. 173. - Las asambleas primarias y electorales 
no pueden ocuparse de ningh otro objeto que e1 de las 
eIecciones que les estan respectivamente atribuidas por 
la constitucidn. 
Es& obligadas a disolverse desde que tal objeto es 

TrT,UI,O ZV 
De las finanzas 

Art. 174. - Ningun impuesto en pmvecho de1 Estado 
puede establecerse sino mediante una ley. 

Ninguna carga, ninguna imposici6il, ya de distrito, 
ya wmund, puede establecerse sino por e1 consenti- 
miento respectivo del consejo de distrito o del comite 
municipal del comun. 

La ley determina las excepciones cuya necesidad de- 
mostrarsr la experiencia, respecto a las imposiciones de 
distrito y comunales. 

Art. 175. - LOS impuestos en beneficio del Estado 
se votan cada d o .  

Las leyes que los estabieoen no tienen fuerza sina 
por un ano, si no son renwadas, 



Art. 176. - No pueden estabIecerse privilegios en ma- 
t d a  de imp~stos. 

Ninguna excepci6n a moderaci6n de impuesto pueue 
establecerse sino mediante una ley. 

Art. 177. - Fuera de los casos formalmente excep- 
tuados por la ley, ninguna mtribucMn puede exigirse 
de los ciudadanos, sino a titulo de impuesto en he- 
ficio del estado, del distrito o & la municipaudad. 

Art, 178, - Ninguna pension, ninguna gratificaciidn 

a =a del tesoro p~blico puede conoederse sino en v b  
tud e una ley. 

Art. 179. - El presupuesto de cada secretaria de es- 
tado se divide en capitulas: ninguna suma concedida 
para un capitulo se puede poner a credito de otro ca 
pitulo. ni emplearse en atros gastos sin una ley. 

Art. 180. - Cada ano las d a r a s  deciden: 
12 La cuenta de los ingresos y gastos del auo o de 

l ~ s  anos precedentes, can distincibn de cada departa- 

2 .O  El presupuesto gened del estado, e contiene 
e1 wumen de Ios ingresas y la prapasicitin g los fondas 
asignados para el ano a cada Secrefaxia de estado. 

Art. 181. - La &mara de cuentas se compune de 
cinco miembros. Son nombrados por el Presidente de Ia 
repdbiica y riwocables a su voluntad. 

Art. 182. - La c h a m  de cuentas esta encargada dei 
examen y de la liquidacion de las cuentas de la adminis- 
tracion general y de todos los cmtables para can el te 
som Wblico. Vela parct que ningun articulo de los gm+ 
tos del presupuesto sea sobqmado, y para que nin 
na transferencia se realice. Determina las cuentas de E 
difemtes administraciones del estado y esta encargada 
de recoger, a este efecto, cualquier iniormacidn y cual- 
quier pi- contable necesaria. 

La cuenta general del estado es sometida a las cB- 
maras con ias obsefvaeiones de la c h m a  de cuentas. 

Esta ciunara estd organizada por una ley. 
Art. 183. - La ley regula el titulo, el peso, el valor, 

la marca y la denominacihn de Ias monedas. 
La efigie no puede ser sino la de la republica. 



Art . 184. - La fuerza ptblica e s a  instituida paca de 
fender al Estado contra 10s enemigos de fuera y para 
asegurar en el interior el mantenimiento de la ejecudon 
de las leyes. 

Art. 185. - El ejercito es esencidmente obediente: 
ningun cuerpo armado puede deliberar. 

Art. 186. - El ejercito sera reducida d pie de p a ~  
y su contingente es votado andmente. 

La ley que lo fija no tietie fuena sino por un io, si 
no es renovada. 

Nadie puede recibir soldada, si no forma parte de ese 
contingente. 

Art. 187. - El modo de reclutamiento del ejgrcito 
es determinado por la ley. 

Esta reguia igualmente el avance, los derechos y fas 
obligaciones de 10s militares. 

Nunca podra cmrse un cuerpo privilegiado. 
Art. 188. - La organizacion y %S atribuciones de la 

gendamerfa son objeto de una ley. 
Art. 189. - La guardia nacional esta puesta bajo la 

autoridad inmediata de los comites municipales. Es or- 
ganizada por una Iey. 

Todos los grados son electivos y temporales. 
Art. 190. - La guardia nacional no puede ser movi- 

lizada en todo o en parte, sino en los casos p~vistos por 
la ley. 

Art. 191. - Los rni l i tam no pueden ser privados de 
sus grados, honores y pensiones, sino de la manera de- 
terminada por la leg. 

TITULO V I  
Disposiciones generdes 

Art. 192. - Los colores nacionales son el azul y el 



Las amas de b re@blica son la paimera coronada 
por el gom de la libertad y adornada de un trofeo de 
armas, con la kmda:  La union hace & fuerza. 

Art. 193. - La ciudad del Puerto Republicano (hasta 
ahora Port-au-Prime) es ia capital de la reptiblica haitia- 
na y la sede del gobierno. 

Art. 194. - Nigiin juramento puede ser impuesto 
sino en virtud de la ley. Esta determina su f6nmzla. 

Art. 195. - Todo &tranjem que se encuentre en el 
territorio de la repfiblica, disfruta de Ia pmt6cci6n con- 
cedida a las personas y a los bienes, salvo las excep- 
ciones establecidas por la ley. 

Art. 1%. - La ley establece un sistema uniforme de 
pesos y medidas. 

Art. 197. - Las fiestas nacionales son: la de la I n b  
pendencia de Haiti, el p h e m  de enero; la de la Agri- 
cultura, el primero de mayo; la de Alejandro P&don, el 
das de abril; la de la Regeneracion, el veintisiete de ene- 
ro de cada ano. 

Art. 198. - Ninguna ley, nin- decreto o 
istraci6n piiblica es obligatorio sino yl- espues 

sida publicado en la forma determinada por 

Art. 199. - Ningh lugar, ninguna parte del territo= 
de ser dedarado en estado de sitio sino en los 

invasih inminente, o realizada de parte de una 
anjera o de perturbaciones civiles. En el pri- 

mer caso, Ia declaracibn se hace por eI Presidente de la 
Repiiblica. En el segundo casa, no puede serlo sino me- 
diante una ley, a menos que las camaras no cstdn rc 
unidas. 

Dado el caso, el Presidente las convoca extraordina- 
riamente y les somete mediante un mensaje el acto de 
clarativo del estado de sitio, 
La capital en ningun caso puede ser puesta en estado 

de sitio sino mediante una ley. 
Art. 200. - La wnstitucibn no puede ser suspendida 

en todo o en parte. 
Esa  confiada al patriotismo y al valor de todos los 

ciudadanos. 



De fa revision de la constituddn 

Art. 201. - El poder legislativo, a propuesta de una 
de las camaras, tiene derecho a declarar que hay lugar a 
revisar las disposiciones constitucionales que senala. 

Esta declaraci6n, que no ede hacerse sino en la 
uitima sesi6n de un p * o d o  la c h a m  de los comu- 
nes, se publica inmediatamente en toda la extensi6n de 
la republica. 

Art. 202. - Si en Ia sesibn siguiente hs dos camaras 
admiten la nvisian propuesta, se reiinen en asamblea 
nacional y deciden Gbk los puntos sometidos a Ia re- 
visidn. 

Art. 203. - La asamblea nacional no puede delibe- 
rar, si Tos dos tercios ai menos de los miembros que la 
componen no esth presentes. 

Ninguna declaracion puede hacerse, ningisn cambio 
puede adoptarse sino por la mayoria de los dos tedos  
de los sufragios. 

TITULO VI11 

Art. 204. - El Presidente de la reptiblica sera de- 
gido por primera vez por Ia asamblea constituyente. 

Esta asamblea recibid su juramento y lo instala$ 
en sus funciones. 

Are- 205. - La asamblea constituyente quedara en 
permanencia y hara todos Ios actos legislativos, hasta 
la reuuibn de las dos camaras. 

Art. 206. - Las asambieas primarias y electodes 
d n  convocadas al mas breve plazo para la formacion 
de las dos camaras. 

Estos p h  seran fijados por un decreto de la asan- 
blea constituyente, 



Art. 207. - Inmediatamente que el poder IegWativo 
sea constituido, la asamblea constituyente se declarara 
disuelta. 

Art. 208. - La primera sesibn legislativa no sera sino 
de dos meses. 
En caso necesdo, p& sin embargo pdongarse 

por un mes. 
Art. 209. - Los tribunales actuales y su personal se 

mantienen hasta que se haya provisto mediante una ley. - - 

Art. 210. - La presente u>nstituci&n sera publicada 
ejecutada en toda la exteasibn de la republica; todas 

, decretos, decisiones, ~eg.iarnentos y otros actos 
contrarios, se* anulados. 

Articdo &ico 

En conformidad con el art. 204, el ciudadano Herard 
mayor, al haber reunida la mayo* de los suFragios, es 
proclamado Presidente de la republica haitiana. 

Entrar$ en su cargo inmediatamente, para s d i  de el  
d 15 de mayo de 1848. 

Dado en el Puerto Republicano, el 30 de diciembre de 
1843, ano 40 de la Independencia y I de la Regeneraci '6n. 

(Siguen las finnas) 



CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DOMINICANA 
(San Cristbbal, 6 noviembre 1844, ano 1 de la Patria) 
La edIlci6n original fraTicesa me d texto de este documento 

e n ~ i a d u ~ ~ ~ n s c ~ t i e ~ r k u c i r e ~ t n t o ~  
g i d  en castellarmo po consPdeFsnaos este doauaento ya lo 
rufkIentanente &y de Moll vcao para el lector hte- 
resadaVeaselaobnt 

LEY 
Relativa al reparto de laE. sumas entregadas y por en- 

tregar por e1 Gobierno de Hdif, en cumplhiento del 
T r d o  del 12 febrero 1838. 

En el pdacio de las Tulierias, 18 mayo 1840 

LUIS FELIPE, etc. 

Articulo 1. - Las sumas entregadas y por entregar 
por el Gobierno de Haiti a la caja de los depositos y 
consignaciones, en ejecucidn dei tratado de 12 febrero 
1838, se&, en el grado y medida de las entregas, repar- 
tidas a pmmta de las liquidaciones hechas en cumpli- 
miento de la ley del 30 abril 1826, entre los antiguos 
oolorios de Santo Domingo, sus herederos o causahabien- 
tes. 

Mrt. 2. - Los acreedores de los colonos ejerceran sus 
derechos fijados por el articulo 9 de la ley del 330 abril 
1826, en la rnfsrna proporciun y en las mismas mcas 
en que Iw colonos los ejenxdm ellos mismos, segun el 
tratado precitado del 12 febrem. 

Art. 3. - Los sesenta millones que forman el sueldo 
de k indmnizaci6n debida por el gobierno de Haiti, en 
los terzninas del tratado del 12 febrero 1838, se d i vhhh  
en cuatro partes iguales, de quince millones cada m, las 



que representaran los cuatro UItimos quintos & ia in- 
demnizacidn, tal como fue dividido por la ordenanza real 
del 17 abril 1825 y la Iey del 30 abrii 1826. 

Art. 4. - La caja de los depdsitos y consignaciones 
esta aurorizada para entregar a los antiguos colonos de 
Santo Domin o, sus herederos, acreedores o causaba- 
bientes, certi d icados que compnieben el monto de sus 
derechos a las liquidaciones hechas en ejecucion de ley 
del 30 de abril 1826 y codome a las disposiciones an- 
teriores. 

Art. 5. - Estos certificados s d n  al portador y ne- 
gociables. Formaran en e1 futuro el unico titu10 en cuya 
virtud los portadores seran admitidos a reclamar en la 
caja de los depbsitos, en Paris, o en la de sus correspon- 
sales, en los departamentos, su parte derente en los pa- 
gos efectuados o por efectuar por Haiti, en ejecucion del 
tratado del 12 febrero 1838. 

Art. 6. - En 10s seis meses promulgada ]a presen- 
te ley, Ios colonos li uidados en virtud de la ley del 30 
abril 1826, sus he re2 eros, acreedores o causahabientes, 
debedn presentar en !a caja los titulas que compnieban 
sus derechos a las sumas entregadas o por entmgar por 
Haiti, en ejecucion del citado tratado, con peticion en 
entrega de un certificado de liquidacidh. 

Art. 7. - En el caso en que los que tengan derecho 
no hayan presentado sus titulos en e1 plazo antes m 
fialado, con peticion de entrega de un certificado de li- 
quidacibn, si dichos titulos, habiendo sido presentados, 
son reconocidos insuficientes, o si algunos de los re- 
clamantes por la misma liquidaci6n pretendan derechos 
de privilegio o preferencia, con perjuicio de otros que 
tienen derecho, el certificado de liquidacidn sedi expe- 
dido por e1 monto & la parte litigiosa o no reclamada 
de la indemnizacion iiquidada, y quedara durante diez 
anos, a partir de la expiracihn de los seis meses fijados 
por el artfculo 6, en depbsito en la caja, a disposici6n 
de las partes interesadas. 

Dicho certificado formara, en este caso, un titulo 
iinico e hdivisibk, salvo a los que tienen derecho a en- 
tenderse entre si, como piensen. 



Art. 8. - Luego del plazo de diez anos fijado por el 
articulo anterior, los certificados de liquidacidn que no 
hayan sido retirados de la caja de depositos seran anu- 
lados, y las sumas entregadas o por entregar por Haiti 
serh integramente repartidas a promata entre todos los 
que tienen d e d o ,  portadores de certificados de liqui- 
dacidn. 

h. 9. - Un mes despues de promulgada Ia presente 
ley, ya no se &bit$ ninguna oposicion ni signifiddn 
o traslado sobre la indemnizacibn puesta a cargo del 
gobierno de Haiti por el tratado del 12 de febrero de 
1838, como tampoco sobfe el primer quinto de la h- 
demnizacibn pagada o por pagar en ejecuci6n de la 
ordenanza reai del 17 de a b d  de 1825 y del compromiso 
del gobierno de Haiti del 12 & febrero de 1838, sin per- 
juicio empero de las oposiciones y significaciones que 
pudieran hacerse en renovacibn de las anteriormente for- 
madas conforme a los articulos 14 y 15 de la ley del 9 ju- 
lio 1836 y 11 de la ley del 8 julio 1837. 

Art. 10. - El articulo 10 de la ley del 30 abril 1826 
es declarado apiicable a las sumas pagadas o por pagar 
por Haiti a la caja de depositos y cunsignaciones, asi 
coma a los dtulos presentadas, ya ante los tribunales, 
ya ante h caja, para la ejecuci6n la presente ley. 

Art. 11. - Nada se cambia de las reglas y en d modo 
seguidos hasta este &a para Ia entrega del primer quinto 
de la indemnizacion pagada o par pagar por el gobierno 
de Haitf. 

Art. 12. - La ley del 30 abzil 1826 es abrogada m 
todas sus disposiciones que sean contrarias a la presen- 
te ley. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Art. 13. - El ministro de las finanzas esta autoriza- 
do para estabkcer. s* apelacibn al consejo de Estado, 
sobre las peticiones formadas en ejecwi6n de la lqr del 
30 a b d  1826, cuyo =bazo hubiera sido pronunciado por 
decretos de la comisidn de liauidacih meada aor esa 
ley, los que han sido anulados posteriormente a la su- 



presidn de dicha comisibn, por ordenanzas dadas en con- 
sejo de Estado. 

Las piezas justificativas de los derechos de 10s recla- 
mantes debefin presentarse aI ministerio de Ias finanzas 
en los tres meses de la promulgacibn de esta ley, so 
pena de caducidad. Pasado ese plazo, el ministro de Ias 
finanzas decidira, sin que pueda ser admitida ninguna 
nueva pieza. 
E1 plazo de seis meses, fijado por e1 articulo ante- 

rior, no comd para con los reclamantes a quienes es 
aplicable la disposicion del presente artfculo, sino a par- 
tir del dia en que ya no sea posfile proveerse ccmtra la 
decision dd ministro de las finanzas, o de la fecha de 
la ordenanza reai dada en consejo de Estado sobre el 
recurso. 

La p~sente ley, discutida, deliberada y ado tada por J Ia Camara de los b s  y por la de los Dipu os, y san- 
cionada por nosotros hoy, sera ejecutada como ley del 
Estado. 









NOTICIA 

Sobre un nilevo sistema de piezas rndviles 
para descascarar d cafd 

Por M. D. Fmtaine 

Calidad superior de1 de Cuba. - Praaedimientos u d o s  
para su p~paraci6n. - Perfeccionamientos introducidos por 
el sefior Arpajon en 10s mohos de descascarar. 

m 
'C 
S Santiago de Cuba, 22 mayo 1843 
I 

El cultivo del cafd es una de las industrias tnas ex- 
plotadas en la ida de Cuba. Esta reina de las Antillas 
es desde largo tiempo reputada por el ca•’& fino verde de 
Santiago. LA qud debe esa ventaja? Al modo de prepara 
cibn. Un hombre de color, obrero en Jamaica, vino a es- 
tablecer en la Habana varias mhuinas parecidas a las 
que usan los ingleses. Habiendo ~spondido el buen m= 
sultado a la idea que se habia f o d o  de ellas, todos 
quisieron prcmmx las mismas ventajas que sus ve&= 
nos. Desde entonces, el cafe de Santiago ha adquirido 
m valor que prueba tanta en favor del terreno como del 
procedimiento de preparacion. Ese procedinniento con- 
siste en quitar la pulpa todavia fresca del caf4, por me= 
dio de un aparato k d o  d e s c a h o r  (grage) y cuyo 
dibujo se pone aqui. El cafe en cerezas se echa en ia 
rrdquina por una tolva que se abre a voluntad; viene a 
librarse de su pulpa entre el cilindro y las dos piezas 
marcadas a, b. Lo pulpa es llwada por el cilindro y 
echada aparte, mientras el d descascarado cae en un 

(*) Ver la ngwa adjunta 



recipiente Ileno de agua, donde pierde su goma, y en el 
que se lo lava durante mhs o menos tiempo. 

E1 cilindro es de maders y debe estar perfectamente 
trabajado; se lo recubre con una hoja de cobre de 0.0015 m 
de espesor, perforado en tmbolillo, de manera que 
forme una multitud m a r  de botones que salen en 
dientes, los que arrancan la pulpa del caf6 y la echan 
hacia atras. Es esencial tener una ciwta cantidad de 
agua que cama durante todo el tiempo de la operaci6n. 
Las dos piezas marcadas u, b, se llaman piezas moviles, 
porque pueden colocarse a tal o cud distancia del ci- 
lindro mediante los picos c. EI cilindro se pone en mo- 
vimiento por dos maniversis dotadas en el eje deI ci- 
lindro. Se puede adaptar la clase de motor que se quiera. 

Creemos inutil entrar en mayores detalles sobm la 
constnrccion de las descascadoras* en pnerd. Los di- 
buja que acompanan este articulo ponen J teata al d- 
cana de todos. 

Vamos a hablar ahora de ui perfeccionamiento que 
acaba de introducirse en los molinos de descascarar. 
Uno de nuestros amigos, e1 senor J. A. Arpajon, de la 
isla de Rk y habitante cultivador en la provincia de San- 
tiago de Cuba, sorprendido por la merma considerable 
que se ha& en Ia preparaci6n del caf6 descascarado, y 
habiendo reconocido que el aparato usado era incomple- 
to, y que de ahi venia la cantidad prodigiosa (cerca M 
35 a 40 por %) de cafC de calidad inferior, escorias y 
cascarilla, el senor Arpajon, decimos, ha encontrada el 
medio de remediar este mal, si no compIetamente, al 
menos hasta tal punto que la pmeba en grande que ha 
hecho estos iIiltimus anos, 1841-1842 y 1842-1843, presenta 
una diferencia extraordinaria con el resuItado de los 
anos anteriores, y todo en ventaja del nuevo sistema. He 
aqui el cdculo: sobre 81.144 kg. de cafe que -6 en 
loa aiios 1838, 1839 y 1840, tuvo un pmedio  de 31 
17 por W de c& de calidad inferior. En 1841 y 1842, m- 
c i6 43.623 k y esa misma calidad inferior no se eIev6, 
dzido ai perfeccionamiento de que habl-S. sino al 
15,09 por %. 

Vamos a tratar de explicar la causa de esta diferen- 



cia. El inconveniente mayor de las despulpadoras, taf. 
como estan instaladas, es el no separar entemente Ias 
cortezas del caf& o no de no separarias sino cortando el 
grano, por ue entonces se esta obligado a apmtar las L piezas movi es, hasta tal punto que no queda entm esas 
piezas y el cilindro sino justamente el paso de u grano. 
De aqui una pddida considerable para e1 buen cafd, y 
un aumento sensible de resistencia. En eI nuevo sistema 
de piezas movibles (vease el detalle dado antes sobm las 
cosechas de 1835, 1839, 1840, 1841 y 1842), ese iaconve 
niente decaparece casi por completo, como lo haremos 
ver ms9 adelante. Entonces m8s cortezas adhmtes  al 
cafe o al menm casi maq por cnnsiguimte la almendra, 
estando enteramente despojada, cae ai fondo del i.ecipiem 
te por su propio peso y no sobrenada como antes, por 
la gran supexficie de la pid todavia adherida al grano. 
Asi tambidn, m& 4 4  pica& y por consiguiente disrni- 
nucion en Ia cantidad de la tria. 

En el perfedonamiento de que se trata, no se hace 
ningh cambio esencial en las despulpadoras existentes, 
y en esto es donde el autor merece ver acogida su obra 
por todos los colonas que despulpan su cafe. EI resulta- 
do es tan ventajoso, las gastos de instahci6n son 
tan pocas, que se deben dar gracias al senor Arpajon 
por haber querido divulgar su secreto. La aplicaci6n de 
&te es tan sencilla, que el autor no parecia dar a su obra 
toda la importancia que merece y que le asegura la ex- 
periencia que ha hecho de & y que se &ere antes. Su 
modestia le hubiera hecho guardar silencio, sin los &en- 
tos de sus muchos amigos y si mis instancias reiteradas 
no lo hubieran llevado a autorizarme para hacer de su 
secreto el uso que quisiera. uno que esfe m8s de 
acuerdo con el interes de los danos  y el del inventor 
que Uevar este perfeccionamiento al conocimiento de1 
publico? 

Siendo las mismas las piezas m6viles, se tendrsr cuI- 
dado & dejar mas abertura que en el antiguo sistema 
entre las dos piezas moviles, para faciiitar el paso del 
cafk. Ademas, sera guiado por el espacio ue conser= 
va por la aItura de las laminas de cobre a a fa  ptadas en 
la pieza mhi l  de arriba, como se ve en e1 dibujo. Estas 



fhinas, en cobre de la misma muestra que el de fa piaca 
del cilindro, tienen la forma indicada en tamaiio n a t d  
en las planchas y estan espaciadas de manera que dejen 
pasar con facilidad las cerezas mas pesas. La distancia 
vertical entre las dos pieuts m6viles es al menos igud 
a la distancia horizontal entre cada lhina y puede au- 
mentarse o disminuirse segun las cualidades del cafe y 
la mayor o menor perfecci6n en su madurez. Por este 
medio, e1 caf6 puede pasar sin ser atacado: solamente 
Ias cortezas se detienen aIli y luego son llevadas por e1 
cilindro. La pieza m&il de abajo iieva al derecho de 
cada b i n a  escotaduras de 0,008 m de profundidad. en 
las que se empdman las Mminas, Io que da Ia facilidad 
de subirlas o bajarlas a voluntad, segun se quiera mayor 
a menor abertura entm las piezas mbviles, lo que p m  
senta tambih Ia fuerza necesaria para resistir a la pre- 
sibn lateraI ejercida por e1 c&; de otro modg se torw 
rian y farmarIan asi un gran obstacuio a donde vendria 
a romperse y desgarrarse el grano. Hay que tener cui- 
dado de reforzar las caras de las piezas mbuifes, expues- 
tas al frote del cde, eon una banda de cobre, o mejor 
aun, de hiem. La guamicicin de la cara delantera de la 
pieza movil de abajo IIevara asimismo las escota& 
de que acabamos de hablar. Estas bandas consdidan sin- 
gularmente las piezas mMIes, cuyas dimensiones son 
forzosamente exiguas; eIhs garantizan lo de delante del 
frotamiento considerable que hay a1 pasar el caf6; fre  

2 tamiento que llevaria consigo el desgaste casi inmediato 
de estas piezas, principalmente ante e1 encuentro inevi- 
table de algunas piedrecilh. 

4 consecuencia de sus ohservacinnes, el senor Arpa- 
jon ha sido llevado tambien a dar al cilindro el menor 
ditimetro posible, 029 m 6 OJO m en vez de 025 m y 
aun 038 m, que era la dimensidn habitual, tanto para 
dejar mis Iongitud posible al brazo de pafanca y aumen- 
tar asi la fuemi de rotacidn, como para disminuir la 
superficie de contacto de ia cereza con la cirnuifemcia 
del cilindrv. Con esto, ha kgado a un doble multado: 
aumento de fuerza y disminud6n de resistencia. Se ha 
aprovechado de este beneficio, dando al cilindro una lon- 
gitud de 0,57 m a 0,65 m, en vez de O,49 rn y aun 0,43 m 



que se le daba ordinariamente. De esta manm ha podido 
moler, en menos tiempo una cantidad mayor de d e :  
sin embargo ha observado que convenia m8s la longitud 
de 057 m, porque menos msistencia. 

Antes de esta mejora, dos mulas, yendo al trote, ha- 
dan en m a s  tiempo y con igual cansancio lo ue un solo 
mulo, llevado al mismo paso, ha hecho luego e los cam- 
bios de que hemos hablado. 

1 
Hemos pensado no ser necesaria mdicar las diversas 

dimensiones; los dibujos ofrecen todos los detalles ne 
d o s  a este respecto, por medio de las esdas propor- 
cionales. 

D. FONT- 

1st Revue cotmiafs, t. 11, p 29, nimi. enero 1844. 



CULTIVO DEL CAFETO EN EL YEMEN 

Las arabes cultivan el cafeto en distintas clases de 
tierras; pero la que escogen con preferencia es la arcilla 
mezclada con arena, con humus o con restos volcanicos. 
En algunas partes del Yemn se pfieren las que con- 
tienen pequenas rocas y piedras, que, por consiguiente, 
se tiene cuidado de no retirar. AIgunos arabes me han 
asegurado que es en estas tierras donde el cafeto se 
siente mejor y produce el mejor cafd; peru todos no son 
del mismo parecer y si no retiran 10s guijarros es porque 
estan persuadidos de que no pueden hacerle dano. 

Las plantaciones comienzan al pie de las montanas, 
cuando la t iem lo permite y acaban en la cima con la 
misma condicibn, excepto en las que hiela, tales como 
los Jebels-Sdber cerca de Thes, Douram cerca de Saana 
y Dasdaf cerca de Houden. 

Sin embargo la gente de da tribu de Bakil me ha ase- 
gurado que los jdvenes retonos de los cafetos se hielan a 
veces en las JebeIs-Meljam, Barscha y otros. En las a~- 
marcas de S8on y de Haras los cafeteros no comienzan 
sino en la base de las montafias; la gente de esa regi6n 
no han podido darme la m 6 n  de ello; yo la atribuyo a 
la falta de buena tierra, ya que ese espacio no es cul- 
tivado. 

La sembradun no se hace inmediatcsmente despub 
de la cosecha, Los arabes conservan 10s granos, desexi- 
voIvi&ndolos, es decir quitando la primera envoltura y 
no dejando sino la pequena peiicula que viene despues; 
los hacen rodar en la ceniza o en el polvo, los hacen 
secar durante d w  horas o los conservzin en sactw 



durante los cuatro, cinco o wis meses que separan la 
dpoca de la cosecha de la de la siembra. En Safan y en 
el Bakil se Surven de ceniza, en el Ballad-Anes se usa el 
polvo y en otras partes del Yemen se hacen secar sen- 
cfimente los granos despues de desenvolver1us. 

Los Beni-Aout, cuyas siembras alimentan las planta- 
ciones del Jebel-Ras, de Chrab y de Houden, no siem- 
bran sino las granos que encuentran en la tierra al pie 
de los cafetos, porque su envoltura ha sido comida por 
las aves y estas no atacan sino las cerezas que han 
llegado a su perfecta maduriez Estos granos, al quedar so- 
bre la t i e m  hasta el momento de la siembra, 
una humedad que no es bastante fuerte para 

grrminors c r  
ero que basta para conseryar1os en un es- 

tado & vi a. 
Aseguran que los granos asi conservados germinan 

siempre, mientras no sucede lo mismo con los otros. Al- 
gunos hasta pretenden que,los que no han sido despoja- 
dos por pajaros no tienen propiedades germinativas. He 
sacado a un h b e  de este emr,  sembrando ante tl cafd 
que se nos traia y haciendole ver, algunas horas antes 
de nuestra partida. que la raiciIIa habia salido del grano. 

Los grabes no siembran el cafe de una manera esta- 
ble, hacen siembras particulares y trasplantan luego las 
plantas jdvenes. 

La tierra que ha de recibir 10s granos es trabajada 
primero por el arado, luego se le hacen hoyos cuadrados 
mas o menos grandes, pero que lo mis ordinariamente 
tienen 1 3  m a 1.60 m de lado, por 33 centfmeims de 
profundidad; en estos huecos se hacen capas de estiercol 
de carnero. de vaca o de cabra. mezclado con barro o con 
tierra, y sobre esas capas, levantadas 0,083 m por encima 
del suelo, se pone una capa de tierra de unos 0,056 m, 
destinada a recibir- los granos, que se colocan a 0,030 m 
los unos de los otros, y a una profundidad de 0,023 m a 
0,028 m. Se siembra maiz entre los gramos de cafe, pero 
m& ordinariamente se lo pone alrededor de los cua- 
drados, a fin de dar sombra a hs plantas jbvenes. No 
se planta maiz sino cuando las siembras se hacen a1 sol, 
mdtodo aue es el mas usado. 

En todas hs partes de1 Yemen se hacen las siembras 



de la misma manera y en los mismos meses. Preparada 
Ia tierra como acabo de decir, se siembra, ya en el mes 
de njisun (abril), &poca de la lluvia de la primavera, o 
en tumus, ab y ailut (julio, agosto y setiembre), meses 
durante los d e s  llueve casi & continuo. Es preferible 
hacer les siembras en njisan y ab mejor que en tamus. 
Si se hacen duraute el mes de njisan, las plantas tienen 
ya una cierta altura y fuerza para soportar las inunda- 
ciones, cuando Uega h estaci6n & las Iluvias; si se hacen 
en nb, 10s cafeteras comienzan a salir de Ia tierra en el 
mes de aiht ,  &paca en que los desbordamientos son me 
nos desastrosos; mientras que si se hicieran en tamus, 
primer mes de la estacion de las lluvias, germinarian 
en ab y comrian peiigro de ser destruidos por las inun- 
daciones. 

Los cuidados que se dan a la siembra consisten en 
quitar las malas hierbas y regar mgulannente cada tres 
dias. Esta dtima operacion se hace prontamente; los 
semilleros esth siempre situados cerca de los arroyos 
o de los dep6sitos y asi basta abrir las,esclusas y e1 agua 
se derrama por los canales de riego que suman las plan- 
taciones en todos sentidos. 

Se trasplantan los cafetos a k edad de ocho, doce 
o quince meses; tienen entonces de 13 a 40 cm. de altu- 
ra. Antes de trasplantarlos, se trabaja bien la tierra, de 
la que se sacan las r a h s  y las malas hierbas, se hacen 
luego huecos cuadrados de 40 a 55 centimetrus, destina- 
dos a recibir las plantas jbvenes; se los llena c m  tierra 
o can lodo mezclado can e s t i h l  de ganado menor, y se 
tiene cuidado de hacer en cada pie un pequeno estanque 
para contener el agua que se les pone. 

En las provincias ue Houden, de Sama, de Anes y en 
Ios JebeleRab y Charab, se amncan los coifetos con las 
raices desnudas, mientras en Safan, en Maraz y en otras 
partes del Yema se 10s quita con el terr6n. Para esto, 
la vispefa del trasplante se da un gran regadio a las 
plantas que deben a m a r s e ,  para conservar facilmen- 
te la t i e m  junto a las t s b .  
En Ias comarcas donde se arranca con las &es des- 

nudas, se construye inmediatamente despub del tras- 
plante y sobre cada pie, un pequefio andamio con hojas 



y ramas de arboles, que debe abrigarlas hasta que ha- 
yan prendido bien; mientras que en S f a n  no se necesi- 
ta hacerlo, 

Los cafetos plantados en tierras blandas estan a 
1,66 m y 2,33 m de distancia los unos de los otros; 
mientras en las tierras compactas o guijamsas solamen- 
te esthn alejados entre si cuma 1,33 m. 

Se ponen generalmente dos plantas en cada hoyo; 
sin embargo algunos mitivadores no ponen sino una sola, 
lo mismo que hay quienes ponen tres a cuatro. 

Los cuidados necesarios a las plantas son: regarlas 
can frecuencia, binarlas tres o cuatro veces al ano y po- 
nerles estietroI en cada binacibn, 

Mueren muchos cafeteros despues del trasplante, si 
han sido arrancados sin terron y si no se les ha abri 
do, mientras que prenden casi siempm si les son da os 
estos cuidados. 

r 
No pueda dar idea de su mortandad cuando estan en 

pleno brote, porque depende de la sequedad y de los 
gusanos que comen las dces; me aseguraron que mo- 
rian muchos en los anos secos y muy pocos a1 contrario 
cuando las lluvias son abundantes. 

Los cultivadores de los ahdedores de Sama, de Hou- 
den, de Habech, de los 3ebels-Ras y Charab nunca sus 
tituyen a los cafetos muertos en pleno brote, por estar 
persuadidos de que los que pusieran en su 1 ar perece 

L Y rian or las mismas causas. De a@ multan as lagunas 
que observado e1 senor Sreon, y que son tanto rnaS 
,aparentes cuanto las lantaciones son mas antiguas. En 
la regidn de Safan, i onde el cafetero parece cultivarse 
con m& cuidadn que en cuaIquiec otra parte, cuanda 
uno de esos arbustos llega a morir se hace un gran hoyo 
en el lugar donde estaba, se le saca la tierra, que se lleva 
lejos de alli a un lugar inculto, se lo llena con buena 
tierra y vueIve a plantarse otro. 

Los cafetales en Yema son por consiguiente ataca- 
dos por tres enfermedades de que los grabes no tienen 
ningiin medio de preservame y que son: los golpes de 
sol en los anos secos, los gusanos blancos que comen 
las raices, sobm todo en Ias nuevas plantaciones y los 
piojos, que afortunadamente no son nada de temer ya 



que no se dan sino en los cafeteros viejos que Io mBs or- 
dinarianmte e s t h  abandonados. Se ha observado que 
las plantaciones de los uadis (arroyos) estan mas someti- 
das a los gusanos que las de las colinas. 

La sombra no es indispensabk a este arbusto en 
ciertos terrenos y si los arabes lo cubren es, 10 mas or- 
dinario, para embellecer sus phntaciones y para tener 
madera de carpinteria, que es muy rara en Arabia. LRs 
es xlecesaria cuando esta plantado ea. terrenos que no 
pueden regarse con facilidad. No se usa mas que la teca 
para dar sombra al cafetero, como pareceria decirlo el 
senor Breon. 

El rouqua, el taneb (la teca) y d koms (o ficus psw- 
dosycomoms) se emplean tambien para este uso y hasta 
a veces se sirven de bananeros, naranjems y limoneros. 

En las provincias de Saana, de Anes, de Huuden y de 
Habech, se poda al cafeto cuando llega a 1&6 m. Esta 
operacih se hace en la estacidn de hs lluvias o un dia 
cualquiera de lluvia en el ano, y se repite tantas veces 
como 10 pida la vqetacibn. Algunos cultivadores no lo 
hacen empero sino cuando este arbusto ha empezado a 
producir. En Haraz, S-, Charab y en otras pmvincias 
donde se lo deja mecer a voluntad, obtiene a lo sumo 
diez piez de alto, cuando la vegetaci6n esta d s  favo- 
recida. 

Se trabaja los cafetos con e1 arado si estan en tema- 
zas anchas y se los bina can la azada y la escardadora 
cuando se encuentran en terrazas estrechas. Los traba- 
jos se hacen tres y cuatro veces por ano y en cada labor 
O bina, se pone e s t i e ~ ~ l  alrededor de cada pie; se tiene 
cuidado de retirar la madera muerta y de poner hor- 
quillas para sostener Ias ramas demasiado cargadas de 
frutos. Pero de todos los cuidados que se les puede dar 
el mas necesario es el riego frecuente. 

Los cafeteras comienzan a dar al cuarto o quinto 
ano y no es th  en plena producci6n sino a los siete 
anos. El producto medio de cada pie es de 5 kilogramos 
por ano. 

Un cafetal bien cuidado dwa treinta allios. 
No hay sino una especie de cafeto cultivada en Ye 

men: pro esta esoecie tiene diversas variedad= na 



esbbks, producidas por el cultivo, el terreno y Ia tem- 
peratura. Generalmente los cafetos mitivados en los 
uadis (arroyos), al  pie o en la parte media de las mon- 
tanas, dan un grano m8s grueso que el que procede del 
mismo arbusto cultivado en los lugams elevados, donde 
hace mas Mo y donde la tierra tiene menos sustancia, 
a causa de la dificultad que tiene para dar abonos. 

LOS grabes prefieren los que dan los granos mas 
gruesos para d producto en natudeza y en calidad. 
Creo que los pies cultivados en las regiones medias dan 
mas que los otros; pero no creo que los de las regiones 
elevadas den un producto inferior. Los h k s  de Ye- 
men son muy malos jueces en asunto de cal%, al no 
beber sino quicher: e1 cafe, para dos, es tanto mejor 
manto la envoltura es mhs carnosa y mas azucarada. 

Los cafds de Safan y de Haraz tienen el grano mas 
-grueso y m8s lar que los otros cdds de Yernen. Sin 
embargo, en Jebe y -Hamour, cerca de Abu-Arick, hay, se 
nos dice, un cafd de granos muy gruesos y de color un 
poco amarillo tiranda a blanco. 

El cafe be Abisinia, que se vende en Moka, tiene d 
grano muy grueso y casi blanco; es mucho menos esti- 
mado que el de Yemen. 

Se habla con frecuencia de un cafd, en Moka, de gra- 
nos dondos: ese cafd es Io mismo que el otro; se pro- 
duce por los mismos &boles, solamente la envoItura no 
cdntiene sino un solo grano ea. vez de dos, lo que es una 
anomalia tan comb como h de los granos triples y 
cddruples bajo Ia misma envoltura. Cuando no hay sino 
un grano, es redondo y cuando hay tres, es casi s i e m p ~  
tri9ngular. 

La recogida del cafd se hace de fa minma manera 
que en nuestras colonias. Para los cafetos altos, -o 
los de Safan, se atrae a sf la rama con un palo ganchudo 
y si quedan c e m s  en la cabeza del kbol, se hace subir 
a un nino para recogerh. En los anos ordinarios, la 
rec018cu6n comienza en octubre y sigue por cosechas 
hasta el fin de diciembre. En los anos Uuviosos, si- 
gue hasta el fin de enero y a veces m& tarde. Se acaba 
siempre por Ias plantaciones de las cumbres de las mon- 
tanas. 



Habiendo llegado a los lugares hacia com3.etuos de 
enero, no h a b i m s  podido pipcurarnos caf& sino con mu- 
cho tmbajo y sin embargo hemos reunido lo que queda- 
ba de cafe en los cafeteros de Houden, de Charab, de 
S&, de Habech y del Jebel-Ras. 

El cafe de Wan se rpcoge un poco mas tarde que los 
otros. Habitantes de esa region me han asegurado que 
en los anos lluviosos se lo encuentra siempm en los a~ 
boles. 

En Houden, la cosecha comienza en agosto los anos 
secos, y sigue como Io dije d s  arriba. 

El cultivo del cafeto es el mas importante en las p m  
vincias de Huiiden, de -, de Anes, de Haraz, de 
Wan, de Habech, de Charab, de Dessofd, de Hutuma y 
no Cheralea, DescIierai y Antenm. como lo ha escrito e1 
Mor B h n .  Creo deber hacer esta obse1vaci6~1, porque 
a nuestra llegada a M&, habiendo pronunciado como 
lo ha escrito ei sefior B&nI nadie pudo entendernos. 

Camicnza al norte del Yemen, en la comarca de Assyr 
y sigue por todas las cadenas montanosas que c o m  de 
norte a sur, hasta el p i s  de Hataha, a tres jornadas 
de Aden. 

Los diversos Iugares donde este arbusto se cultiva 
son, partiendo del norte de Yemen y yendo hacia el sur: 
fa regibn de Assyr, Cheres, Maribba, Meljam y O n a c d ,  
en Ia tribu de Bakil; los Jebeis-Kankaban, Laa-el-Saude, 
Hhuse ,  Batted-Harf, El Gafelb, Masuar y los uadis 
Zaar en el pafs de Magareb; los Jehels Raima y Salf6 
en la provincia de Hutuma. 

tos Jebels Sfan y Haraz, a tres jornadas de Betel- 
faki; 

Lw Jebels Chaami, Ossonga, Hodda, Ha& y Roa, cer- 
ca de Saana; 

Todo el Bellad-Aner, pero sobn todo en el ~ebel  
Betnaser; 

El Bellad Xaussabel-Ala; 
Los J&ls-Kanlan, en la region de ese nombre; 
Las alrededores de Huden; 
Los Jebelc Charab, Wabech; 
Baaden y Ras, entre Hes y H u d q  



En los alrededores de Fes, principaimente en el Jebe1 
Seber; 
Y finalmente en los montes Chait, Dufan, h i t  y en 

la camaxxa de Kataba, situada, como dije antes, a tres 
jornadas de Aden. 

No crso que el cultiva de este arbusto se extienda 
mas al sur que las dtimas regiones que acabo de nom- 
brar. 
Es dificil decir exactamente d6nde este dtiw se 

detiene del lado del este; pero toda me lleva a creer que 
no se extiende m& al16 de Ios drededons de Saana. 

Los cafetos no son siempre los hiws en ocupar el 
terreno, En los cafetales que no es* sombreados se 
siembra trigo, mafz, cebada y avena. En los que lo estan 
seria trabajo perdida, porque esas cereales no prodw 
cirian. 

Inmediatamente que el cafe es recogido se le extien- 
de para hacerlo secar, ya sobre las argamasas de las 
-as, ya sobre la tierra, a la sombra o al sol indifereiz- 
temente y no se p d e  a despojarla de la envoltura 
sino cuando esta bien seco. 

El @o mttodo usado en Y e m a  para preparar el 
caEt) y hacerlo mercanda es el indicado par el sefiar 
Breon en su Memoria sobre el comedo y la manipula- 
ci6n del cafd en Arabia.'% 

Consiste en dos muelas de piedra, de 61 a 66 centi- 
metros de diAmetro, que tienen en sus caras internas 
surcos en forma de haces de radios que se separan del 
centro hacia la circunferencia. Estas muelas van coloca- 
das la una so?we la otra de manera que dejen entre si 
un intentalo, para que el caf6 se encuentre librado de 
su envoltura sin que el p n o  se -e. La muela que 
descansa sobre la inferior esta agujemada por un hueco 
de 83 milimetros, el ue esta atravesado por un pedaci- 
to de hierro plano, 2 estinado a recibir el eje de rota- 
cion. Lleva en su circunferencia un palo largo de 17 cen- 
timetros, sobre el cual se aplica toda la fuma. 

Se requiemn ordinkriamente dos obreros para girar 
la muela; solamente usan una mano en este tibajo y se 

152. Vease esta Memoria, pagina 559 del tomo segrmd~ de la 
segunda parte & los Andes mptitimes de 1832 



s h e n  de la otra para poner las cerezas en el hueco 
practicado en la muela superior. 

Obreros que se emplean en cribar al grano quitan la 
pequefh pelicula que esta encima y la botan; la mhs ex- 
tenor, o la &cara, es al contrario reunida cuidadosa- 
mente y se vende en ia faracella como el cafe. Se la lla- 
ma quicher y da su nombre a una bebida que sirve para 
hacer. A este efecto se hace quemar el quichm en car- 
bones ardientes, se le pone luego en vasos llenos de 
agua, se la deja sobm el fuego durante una hora, tiempo 
requerido para que el quicher sea bueno. 

Se lo toma en todos los caf& y puestos de caravanas 
del Yemm y se hace cada dia en las casas particulares. 
Esta bebida, buscada por los &bes de Yemen, me pare 
cib bastante mala, sobre todo la hecha en Moka y en el 
camino de esta ciudad a Hes. 

El quicher ordinario vale un talari la farada de 
20 libras; 

el de Safan, 1 talari y medio; 
el de Saana, 1 d a r i  y cuarto; 
el que esta averiado o que procede del cafd recogido 

verde, no se vende sino a un talari las 22, 24 y 26 iibras. 
El caftr varia de precio segth la d i d a d  y la ciudad 

donde se compra. En Hes, el' mejor cafe se -de a 
13 fr. 75 c. los 10 k. En Moka, el de H d e n  se vende a 
58 taiaris (319 fr.) el baar (225 L.), el de Jebei-Ras, 60 y 
ei de Anes y de Saana, 62. 

Los principales mercados para el caf6 de Yemen son: 
Hodeida, Hes, Moka y Aden; la ciudad de Bet-el-Faki ya 
no es como antes e1 primer depdsito de este g h e r ~ . ~  



ANEXO BIBLIOGUFICO 

No pretmdemos dar aqui una bibliografia completa 
de las obras, memorias y documentos publicados sobre 
Santo Domingo. La mitad de un volitmen no basta* a 
su simple enzl~lcidbn. No querernos sino pagar una es- 
pecie de tributo a a q d o s  anteceso= nuestma que nos 
han sido de alguna ayuda, al mismo tiempo que facili- 
tando la tarea a los que nos siguiera en la cmma, de 
cudquier manera que considemn el terna. Por esa doble 
raz6n, evitando ser compfeto en lo que tocaba a nuestra 
materia, no hemas dudado en mencionar abras que no se 
referfan a ella sino desde el punto & vista general en 
que nos hemos esfonado por ponernos. 

ARDOUIN (Besnibrun), nativo de Santo Domin espiri- 
tu inteligente y mito, ademhs, hombre ME; luego 
de haberse mezclado en 16s asuntos bajo el gobierna 
de Royer, y perseguido bajo el de Herard, se encuen- 
tra hoy como uno de bs prindpdes ministros det 
presidente Pierrot. 

GJograpirfc e& l'ih d'Hdti, p r M k  du piacfs et de h date 
des h h e m e n t  les plus mrupuabks de son histouie. Port-au- 
Prince, 1832. (Geografia de la isla de Haiti, medida del sume- 
rio y de la fecha de los hechos mas notables de su historia) 

BARCHQU DE PENHOEN (BaAn), antiguo oficial de 
estado mayor, autor de varios estudios sobre Ia 810- 
sofia alemana. 



ANEXO 

Esta obra es la segunda edicibn aomgidki y aumen- 
tada de Ia que salid en 1841 bajo el titulo de: 

Himire de la mnqudte et de ?a fodaifbn de I'empfre.angiais 
dans I'l& (Histoifa de la wnquista y de la furirlacion del 
imperio hgI& en la India) 

BLANQUI, Aind, miembro del Instituto (seccib de las 
ciencias morales y poiiticas), profesor de economia 
industriai en el Conservatorio de artes y oficios; di- 
rector de la Escuela especial de comercio. 

CHARLEVOIX (Pierre-Francois Xavier de), nacido en 
1682, muerto en 1761; jesuita, misionero, recorrid co- 
mo viajero inteligente casi toda Ia AmCrica del Norte 
y recogib alli documentos que sMe~1i1 a la publica- 
cidn de su Histoire de fa NouveZleFr~e (Historia & 
Ia Nueva Francia). 

Histoirc de l'uk Espngndc ou de Sai~t-Doming 
iculienment sur les mernoires manumites del P. 9 . B. &iM Le 

ers, jhite  mhsionnadre a Saint-Domh et sut ies pi14ces P 
urigiiillu &i re -maiir au llaput de f?;ii~u.h. P u j ~  1730, 
2 voi. id:; o Amcterdam, 1733, 4 vol. in.12: (M- de h Isla 
Espafio!a o de Sanp Domin o, escrita parucuiarmente sobre las 
mcmonar manuscnfas del 8. J. B. It brs. jesuita, mf.imrm 
en Santo km' 
--a en e=& 

sobm los documentos originoiles que se 
to de Ia marina.) 

CHARPENTIBR (Fraqois), nacido en 1620, muerta m 
1702; decano y director perpetuo de Ia Academia fran- 
cesa. 



de ~ Q M ~ E S  les '&?S mneerinanf te meme Pablissenaent. 1 vd. 
i d ?  P.+, l&. (RAaci6n del establecimiento de la canupanfa 

f-- r * comercio de las indias orientdes, dedicada al 
rey, cm colecci6n de todos los documentos dativw a dicho 
estabiecimien to. ) 

El nombre del autor no se encuentra en el titulo. El 
mismo vdumen contiene el Discmrs dUn f id& su 'er du 

hablado. 
L mi (Discurso de m fiel subdito del rey), de que emos 

CHAUCHEPRAT (C. H.), oficial de marina, relator en el 
Consejo de Estado, jefe de la division deI secretaria- 
do general del departamento de la marina, secretario 
del conseja del aimirantazgo, autor de trabajos hi- 
drogriuiws importantes; traductor del: 

Este libro, traducido por primera vez en 1829 por el 
senor Chaucheprat esta hoy en su cuarta edicion, que se 
encuentra aumentada con documentos traducidas de di- 
versas obras inglesas por el senor Rigault de Genouilly, 
capitan de corbeta. 

N. B. Esta edicion, hecha en 1842 por orden de1 almi- 
rante D u p d ,  entonces ministro de marina, no lleva la 
indicacion de cwrta sino por error tipogz$fico: no es en 
realidad sino la tercera. 

cLAUSSON (L. J.). 

Pr&is histod$acc de la Mwlution de SaUtt-Domingue: Rdfu- 
Lation de c w t h  auvrages pubiibr sur les causes de mite r&m 
fwion; de lJEtat actuel de c,ette d o d e  e? de & nhssitd d'ar 
recouvrer & gosscssfoin. Pam, 1819, 1 vol. M (Sumario hist& 
rico de la mlucidn  de Santo Domingo; refutaci6n de ciertas 
obras publicadas sobre Ias causas de esta rwoiucih; del estado 
actual de esta colonia y de la necesidad de recobrar su p 
sesih.) 

DESSALES, consejero en el Consejo soberano de la 
Martinica. 



dtabiissemcitt jusqu'a tsos jows, a q u e l  tm o j&t I'mialyse rai= 
sonrree des bis qui y ont d t t  @IMes, avec des reflexbns sur 
I'ufitizd ou i'insuffisarrce de chaum de ces lois en particufier. - 
Avec cette dpigraphe: Ssrvi sumu, ut aliqmdo tibere esse 
possimus. Cicer. De leg. - 2 vol. i d ;  irnpximd a Bergerac. 
M.DCCLXXXVI. (Anales del ihsejo soberano de Martinica, o 
cuadro h i s t 6 h  del gobierno de esta coionia desde su primer 
estabiccimiento hasta nuestros dias, al que se ha unido el a- 
b i s  razonado de hs leyes que alli se han publicado, con d e  
xioncs sobre la utilidad o la insuficiencia de cada una de esas 
leyes en particular. - Con este epfgrafe: Somos siervos, para 
poder ser alguna vez libres. Cacer6n, De Icg. 2 vols. en 8. Impmso 
en Bergm, 1786.) 

Este libro, lleno de informaciones preciosas, y que 
hemos usado con frecuencia, no lleva nombre de autor; 
pem desde hace mucho tiempo se atribuye sin disputa al 
escritor que acabamos de nombrar. Esta ademh reivin- 
dicado por uno de sus descendientes, que propone una 
nueva edici6n .suya, ya que Ia que acabarnos de mencio- 
nar no existe actuaimente sino en el estado de rareza 
bibliugdfi~a!~ 

DROUIN DE BBRCY. 

De Saint-Domuigue, & sts guerres, de scs rbofriitions, dc su 
ressou~ceg et des moyeris a gair y d t d i r  la grrir et ui 
industrie. Parir. 1814, 1 vol. (De Santo Dwningo* de sus gue 
m, de sus revoluciones, de sus m r s ~  y de las medias que 
tomar para restablecer en ella h paz y la industria.) 

DU BOIS [J. P. J.), secretario privado del embajador de 
S. M. el rey de Polonia, elector de Sajonia, en Ho- 
landa. 



me de Formase, les W l i o n s  des insuiaires d'AmWinc. de 
L r n r  a a ~avi: ig d i n ~  de k ~ompagn* d8aw 
treg nations europ6mes; le souiewnent et k massacre des Chi- 
d s  a Batavia et en general taus les evenemmts piblics o 
p?i+ers dignes de -que, refatifs aux affaires des indes, 
urnveti depuis un ~iecle et dsmi h u ' a  nos fours, et 
amee par m, sous lgatiministmtoin de dvvn des?&% 
la nation bolbdaise en Asie; orae de ieur pormits en vigr. 
naettes au naturtl, enrlchi de plusierrrs canes. plans et F 
ntcunim; et &vi de considhtionr sur lPCtat p h t 4 % . f :  
Compagnie, par M. Ie barm d'Imhoff. cidcvant san puiuverneur 
g e d d  uux Indes orientales. - 1 d. in4.', a d'Ham M-DCC. 
LXIli. (Wdas de los Zpbemdores m e s ,  con el resumen 
de la historia de los establecimientos holandeses en las Indias 
dentales: obra donde se encuentra el origen de Ia Companis 
de las Provincias Unidas, ms pPimeror tratados de comercio, la 
funkibn de Batavial loti dos asedios memorables de esa Eiu- 
dad, las conquistas de ios holandeses m las Molucas, m Am- 
boina, Banda, kcasar, Ceiian, Malabar; y sus guerras, sus alian- 
zas, su mgmso, sus desastres, la perdida de Formosa, lmrs rebe 
iimiu do 10. irlenos tic Ambiiu, ~ i u u r  y de J ~ W ;  iu 
di fefen~ias con la Compania con o m s  nnicioimes europeas; la su= 
bievadbn y la matanza de 16s chinos en Batavia y en genemi 
iodos los acontocimientoe publicos o panicularw dignas de 
observarse, reiativas a los asuntos de Ias Indias, sucediaos desde 
hace siglo y me& hasta nuestros dias y referidos aiio por afio, 
bajo la admhistracibn de cada uno de los jefes de la nacion 
holandesa era Asia; adornado con sus mtratos en .vifletas al na- 
'td, enriquf?cido con vsrios m a p ,  planos y figuras nccesa- 
iios; y seguido de derac iones  sobre el estado presente de la 
Compania, por el setior bar611 de Imhoff, hasta ahora su 
N d o r ~ c . I U I & o * ~ a L d e . 4 i , m k E E  
1763.) 

DUBROCA (Luis). 



las Franceses bajo las bamkas de Espaila; su perfidia d aban- 
donar h interese3 de esla m c i a ,  sus muchos atentadas cwi- 
tra los agentes de la republica fm-; los actos de su Inde 
pendencia y ios prinmems -res que acompafhron su resb  
tmcia P gobiemo frances. Seguida de notas prsciosas sobre 
Santo Domingo, ieobre v d u s  personajes que alU jugarcm un 
papel en la revohtcibn & esta isla y de las primeras opem 
dwics militami del g m c d  Lederc.) 

Grueso folleto, donde se hallan, al lado de grandes 
exageraciones, infomaciones y detalles curiosos. 

DUTERTRE (Jean Baptiste), -oso dominico, nacido 
en t 610, muerto en 16m antiguo marino, antiguo sol- 
dado, luego mligioso dominico, hizo varios viajes a 
las islas de Am&ca, cuyo prUner historiador fue. 

Histoire gMr& des Anftftss habitees par Ies FrariEafs, &vi- 
d e  en deux twner et mricbie de cartes et de -. Paris, 
16674671, 4 val. h4.' (Historia geabal de h s  Antillas habitadas 
por los franceses, dividida en dos tomos, y enriq- con 

Y figuras.) 

Esta obra es la refundici6n de la que habia publicado 
el autor en 1654, en 1 vol, en 42 bajo el titulo de: 

Hist0k.e g6ndrale des isies de SliintChistopkc, de la Guada- 
tape, de la Martinique et autns de l'AmRripue, au l'on vemi 
i'ctsibainr~eanerit dts d o n h  frSIEp&es dama 9e5 ikS, 1- gue 
m aviks et drmqpms, et tout ce qui se passe dans le voy- 
et rrtwr des Indes. [Historia general & las islas de San C r b  
tbbal, de Guachiupe, de Martidica y otnis de Amlrrica, donde se 
v d  el wtablsedmto de ias colonias francesas en estas islas, 
sus guenas civiks g extranieras y todo lo que su& en ei 
a j e  y regreso de las Indias.) 

Se encuentra en este primer libro una traduccih de 
Ias oraciones de la Iglesia en caribe. 



GUILLERMIN DE MONTPINAY (Gilberto), oficial de 
estado mayor, ha publicado diversos esaitas sobre 
las cuestiones coloniaies, y senaladamente: 

Pr& historique des &mhr h&emen{s de k de I'Est 
dr Shl-Domingue, dcplis le 8 Mt 1IYaI jwsquva capituIation 
de SaHit-hmhgm - Av#? des notes historiqws, politiques et 
statistiques sur cettc partie: des ref1exi011~ sur iPAmbnque sep. 
tentritmale et des c o n s ~ t i o n i  sur l'Amer2pe m$ndionale et 
sur la restauiiation de Saint-Domingue. - M i 6  a S. E. Mgr le 
viObaPniral al, ministre de la marine et des colonies, grand 
aigle et chef &une des cohortes de la Ugion d'honneur. - Om& 
du portrait du gened Fermnd, diine nie de 1•‹ancien palaic de 
Qiristophe Colomb et d'une carte des psitions respcctives des 
deux ardes. - 1 val. d.' Paris, 1811, editd ivancienne 
maison Arthus Bertrand. [Sumario historico de los itltimos acon- . . 

tos de la parte este de Santo Domingo, desde el 8 de 
=de lllDl h u t a  la capitulaci6n do Sato Domiugo. Con 
notas histQicas, lfticas y estadisticas soi+-e esta e; rale 
xiones sobm A&L &I norte y sonsicierna- s o r  re -rica 
maldional y s o h  la restauracih de Santo Dominga Dedicado 
a S.E. el senor vicealmitante km, ministro de la d n a  y de 
las colonias, gran Aguilsi y jefe de una de las cohortes de la Le- 
gion de Honor. AtOrnado son el retrato del general FenandI de 
una vista del antiguo paiacio de Cristbbai CoMn y un mapa de 
las posicicmes respectivas de las dos ej6rcitos.) - C M e  ds S m n t ~ ' ? z g u e ,  m A H  a lo dic i tude  du Rod 
et k P m  M, 1819. Gmmogo f o l b .  ( C d d a  de Santo 
Doan o hmada a Ja s d i d t u d  dd rcg y de Rancia.) 

~ t w i q u e  de I. ~ u t i a  de Saint-Doiningw, i z ~ *  
FhllaBdphie, 1810. (Diatio historico de la revolucion de Ssato 
-1 

LACROIX (el vizconde Pgnfdo de), teniente general, an- 
tiguo jefe de estado mayor del ejercito expedicioflli- 
rio de 1802. 



M h d t e s  ur servir a C'kistdre de fa r h o k t h  de Sahf- 
Domingue. (&S y pisn. Parts, 1819, 2 vol. ipgm (MeqoMS 
para se& a la historia k ia mluct6n de Santo Domingo.) 

LAUJON (A. P. M.), antiguo consejero en el Consejo su- 
perior de Santo Domingo; empleado superior de la 
administracidn de las contribudones. 

R& historique de fa d W e  revoZution de Sm'?tt*b 
depnes le d4pari de l ' d e  ch &tes de Frau~a jusqu'a 

ktim de k oolankt; NLa da dc ruLtiablissement 
cctte coloaie: ea dcvx p r b .  F&=[ Resumen hist6rim 

de la ultima mhic i6n  de Santo Domingo, desde-la partida dd 
e j k h  de Ias costas de Francia hasta la evaeuaci6n de la col* 
nia; seguido de los medios de restablecer esta colonia, en dos 
partcs.1 - M0ym.s de rqtrer sn possessh ds kl CoZde be Saint- 
Diomingtsc et d'y mablir la tranquillitd; d M b  circaastancies 
des rtcsources qu'offrira oette colde, tant c w s  fe rapport & 
commerce ue soua ceiui *de la dture,  a tous le5 Francais que 
inient S) 8ablier. - Puu, 1814. Poilcto im rtantc ( M e 0 6  de 
wlver a entm en sion de la colonia ESanto Dommgo y 
de restablactr a111 =nqullld.d: detalla el-tanciados de 
los recursos que ofreced esta colcnua. tanto wo la reiacibu del 
comercio como de la cultura a todos los francas que irfan a 
estableceFse alli.) 

LAVERDANT (Desiderio), criollo de la antigua isla de 
Francia, hoy colonia ingIesa de Mauricio, pero per- 
manecido frances por mente y corazon; autor de los 
articrilos Colonies en la Dkmdcratie pacifique, de la 
que es uno de los principales redactoes. 

Colmisation de Madagmcttr (publicaticm de la Sodete merG 
time de Paris), un Vd grand inBO faris, 1844. (CalwiEaah de 
Madagascar.) 

MALO (Carlos). 

W U E T  (Pedro Victor), nacido en Paris m 1740, 
muerto en Paris en Setiembre 1814; sucesivamente 
subcomisario de la marina, ordenador en Santo De 



xningo, administrador en Cayena, diputado en los CS- 
d o s  genedes, consejero de estado, comisario en el 
departamento de La marina (abril 1814); luego minis- 
tro de marina y de las coIonias. Noble -razon y ne 
bie espiritu Uno de los hombres que han compren- 
dido mejor las cuestiones maritimas y coloniales. 

Los sies primems voliimenes se refieren a Ia Guaya- 
na; el cuarto, a Santo Domingo; el quinto, al r-en 
donial. 

METRAL (Antonio). 

MOFRAS (Dufiot de), secretario de legacibn, viajm en 
Am6rica; uno de 1- escritores que han apreciado 
mas sanamente el movimiento politiw que se ha rea- 
lizada en el norte del nuevo continente. 

MOREAU de JONNES, jefe de esamdron en el cuerpo 
red de estado mayor, miembm del consejo superior 
de salud del reino, mespansal  del Insdtuto, etc.; je 
fe de los trabajos de esdstica en e1 departamento 



ANEXO 

de comercio y uno de 10s hombres que han hecho 
avanzar m& esta ciencia 

MOREAU DE SAINT-MERY, nacido en Martinirii en 
1750, muerto en Paris en 18 19, abogado, luego conse- 
jero w el consejo superior del Cabo, diputado de 
Santo Domingo en la convenci6n nacional; m8s tarde 
residente de la rep6blica en Parma; despues adminis- 
trador de los estados de Parma y Plasencia; con* 
jao de estado, etc. 

Estas dos obras fueron publicadas en Am&ica, donde 
el autor se habia refugiado durante la tormenta rpolu- 
cionaria y saliemn de la impmta que habia fundado en 
Fiiadeif h. 

Esta ~01eccion, que pertenece a los archivos del de 
partamento de la marina y encierra materiaies preci* 
sos, es casi inextricable por la hita de indim, La parte 
relativa a la Guayam es Ia unica que los contiene. Bsth 
hechos con cuidado y hacen lamentar que esta tarea 
nosehaya !E adoalfin. 



Momu de Saint-M&y, trabajador incansable, anun* 
cia en varias partes de IBS obras que acabamos de citar, 
y especiahate en el Discotus prdinoinaire des lois et 
constitutions, la pr6xima publicacion de una historia de 
Sht-Dmingue;  este libro nunca ha salido. 

PETIT (Emiliano), decano del Consejo superior de Ia 
Martinica, diputado de lw consejos superiores de las 
colonias francesas ante el gobierno metropolitano. 

PETIT DE VIEVIGNE (hiio del anterior), consejero ho- 
norario en el Consejo superior de k Martrnica, juez 
real, civil y del almirantazgo de la ciudad de San Pe 
dro de la misma isla 

Este libro no lleva nombre de autor; perr> el senar 
E. Petit nos dice en la intrioduccibn de una de sus obras 
que es de su hijo. Este primer c6digo fue com letamen- 
te refundido en 1817 por el senor Durand-Mo ? ard. Esta 
segunda pubiicacih, igualmente impresa en la Mrrrtini- 
ca, forma S vol. in-tl:, hoy demasiado -s. 

La bibliografia del senor W m d  atribuye, no sabe 
mos con qut fundamento, el Traitd sur le Gouvememwtt 
des esclaves al senor Petit de Vievigne, El titulo de esta 
obra lleva sin embargo absolutamente el mismo nombm 
y la misma caiificacibn de autor que el Gouventemnt 
des colonh. D i m o s  ademas que el orden de una re 
cuerda completamente ei de la otra. 



que dans les Antilles. f val. ha? Paris, 18%. (Historia PaUtk Y 
estadistica de la isla de Haitf, Santo Domingo.) 

SAVARY DES BRuLONS (Santiago), inspector general 
de las manufacturas, director de la aduana de Paris, 
y FiIem6n Luis SAVARY su hermano, canonigo de la 
iglesia real de Saint-Maur des Fosds. 

bietionnafte universel ds Commerce (que contime todo lo m 
lativo al comercio que se hace m las cuatro p-rtes tiel mundo 
por tierra, por mar, de cemi en cera y par vm es hgos, +rito 
ai pn. mayor mmo ai d c ~ l ~ c .  bpii-dn dt mdoo los rhmin* 
que se refieren al negocio: las monedas de cuenta que sirvea 
para tener los libros y escrituras de l a  comcrchtes; las m- 
das reaies de oro, de plata, de vslibn, de cobre, de estaflo; su 
tituio, su valar. su fabrica y aainaci6n y su waluacion sobre d 

ficciones cmmiam de Paris y de las otras ciudades del rel- 
no; el establsdmiglto de seis cuerpos de comerciantes: sus cuen- 
tas y sociedades: finalmmte, todas las feiIas, tanto francas c e  
ano no, que se tienen en Francia en los lumres mas cglebms 
de E- y de ias otras partes & mundo: lo, edfctas, decla- 
racion~~, qrdemmza -tos y reglmentos dados en materia 
de comercto). 

La edicibn enaminada es la de Ginebra (llamada de 
Copenhague), en 5 vol. in fd,, que llevan la fecha de 
1759; la de Paris (1748) es en 3 vo2bents tambien in 
fol.; el tercero es ubra del abate de Savary. - Los dos 
hermanos auto= de esta vasta enciclopedia comercial 



eran hijos de Jacques Savary, ei primer negwiante fm 
cQ que razond el comercio. Su Parfait Ndgociant y sus 
Pweres (Perfecto Ne ociante, Parecem) llamaron sobre 
61 ia atencibn de Col % ert, que lo llam6 a concumir a la 
redaccidn de la ordenanza para el comercio del mes de 
setiembre de 1673. 

SCHOELCHER (Victor), publicista, viajero en las Anti- 
llas, autor de publicaciones importantes sobre cues- 
tiones coloniales. 

Cotonies krang2res et Haiti; rhdtats de Z'ktMncipatlon mgloi. 
se. 2 vol. M? Fans, 1642. (Colonias extranjmis y Haitl; r e d -  
tados de Ia emancipacibn inglesa.) 

VALVERDE (Don Antonio Sanchez), criollo de la parte 
espanola de Santo Domingo; Iicenciado en teologia 
y en derecho, prebendado de la igIesia catedral de 
Santo Domingo, como nos lo dice 61 mismo en Ia 
primera pagina de su obra. Escritor muy positivo, y 
cuyo libro, desgraciadamente demasiado sucinto, con- 
tiene preciosas informaciones. Como Moreau de 
Saint-MBry, Valverde anuncia en su prefacio la pub& 
cacion de una obra m a s  completa que no ha salido. 

I d a  dei valor de Ia isla Espanola y uiilidndes que de ella 
psicde sacar su rnomqutrr. Madrid, 1785, muy pqutiio ea 4: - 

Rec~lclr de &ces infercssmtes remises pnr les cvmmirsnh 
& la c o i d e  de Soint-Dotain e a MM. les notddes, t 6 m 
wmbrs I ~ M .  ~ . r i r .  ~ m .  1 voYidl' (coieccion rie documentos 
interesantes enviados por los comisarios de Ia cdonia de S n t o  
Dwningo a Iba senores notables, el 6 de noviembre de 1788.) - Adresse prononde a I'llsscmbtie natimale, 30 septembre 
au soir, par les deputes des paroisses de Porta-Prince et de la 
Csioix des Bouquets, Parls, 1790, 1 vdl. M: (Disnim proaun- 
dado en la asamblea nacional ...) - Gran debat errtre Duffay st copisorts. Polverel et Santhp 
m, t c ~  dgotgeurs ct les bruIwes de Sai~trt-Domingrce, 1 #l. M.' 
(Gmn discusion entre Duffay y companeros, Polwrel y San- 
mx, los degohdores e inwndiarios de Santo Domingo.) - D&ts entre les accusafcurs e? &S accus& dans t'affairs 
des Colmics. PPaais* au III* 7 d. id: (Dkmiones mtm los 
acusadores y ias acusados en el asunto de las coldas.) - Affaires de Saint-Domingue, 175&1754, 2 vol. in M., manuk 
crit, appartenant a la biblioiheque du #partemwit de la marine. 
(Asuntos de Santo Domingo.) 
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CONQUISTA DE LA ISLA DE SANTO DOMINGO 
Casimiro N. & Moya - Santo Domingo, 19 13 (3 Tomos). 

20. FREY NICOLAS DE OVANDO 
Ursula Lamb 

21. LiOS ESTAD[)S UNIDOS Y SANTO DOMlNGO, 1789-1 8: 
Charles C m  Tansill. 

22. LOS YANQUIS EN SANTO DOMINGO 
Max Henriquez Urena 

23. SANTO WMiNGO, UN PAIS CON FUTURO 
0th Sch-rich 

24. HISTORIA DE LA ISLA ESPANOLA o 
DE SANTO DOMINGO 
P.F.X. de Charievoix - Paris, 1730 (2 Tomos) 



25. SANTO DOMINGO, PINCELADAS Y 
APUNTES DE UN VIAJE 
Rairdolph Keim - Fllsdelfm, 1870. 

26. SANTO DOMINGO, ESTUDIO Y WLUCION NUEVA 
DE LA CUESTlON HAlTlANA 
M.R. lqmlletk de Saint-Remy - Paris, 1848 (2 Toma) 





DE ESTA EDIClbN DE 
SANTO DOMINGO, ESIIJDIO Y SOLWCION NUEVA 

DE LA CUESIldN HACI1ANA 
DE M. R. L E P E W R  DE SAINT'-REMY 
SE HAN IMPRESO 2.500 EJEMPLARES 

NUMERADOS PARA LiM MIEMBROS DE LA 
m A D  DOMIMCANA DE BIBLIdPIm, INC. 

SANTO DOMlPrGO 

ESiE EJEMPLAR CORRESPONDE AL SOCIO 


